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Al p erten ecer  al CLUB INFANTIL podrás participar en  estos
MARAVILLOSOS SORTEOS:

_g 3  Viajes a DISNEYLANDIA para tres personas.
X Viaje a las OLIMPIADAS DE BARCELONA para tres personas.

SORTEOS MENSUALES DE: U na bicicleta, U n  balón de fútbol, una raqueta de tenis, 
un chándal, unas zapatillas de deporte, una cámara fotográfica y un ordenador personal.

OPTAR A LOS SENSACIONALES 
PREMIOS DE LOS CONCURSOS 

DE REDACCION Y FOTOGRAFIA

POR AHORRAR EN LA RURAL, LA CAJA TE REGALA 
UNA MOCHILA CON TODO EL MATERIAL ESCOLAR.

CAJA RURAL DE CIUDAD REAL
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LA SEMANA DE LOS LECTORES

Criterio personal
Quería felicitarles porque los nú

meros de LA SE M A N A  de Castilla- 
La Mancha son cada vez más intere
santes, según mi criterio personal. En 
particular, el Horóscopo es una mo
nada ya que en toda mi vida había 
visto un horóscopo semejante. Lo que 
sí les quería decir  es me aclaren cuán
do va a ser el concurso, ya que está 
anunciado hace mucho y no se tienen 
noticias sobre el tema. También pien
so que la revista debe llevar más co
lor. Pero, no obstante, sigan adelante, 
ya que van bien encabezados.

José Luis Prieto  

ARG AM ASILLA DE CALATRAVA

El problema del parking
Quiero  llamar la atención sobre el 

estado en que se encuentra el parking 
subterráneo (más conocido com o El 
Bosque) de Puertollano, ubicado en el 
paseo de San Gregorio de la ciudad 
citada anteriormente. Desde que lo 
construyeron, siempre hubo proble
mas con las lagunas de agua, y estuvo 
cerrado mucho tiempo hasta su inau
guración, a causa de este problema. 
Posteriormente, parecía que se había 
subsanado el problema y se inauguró. 
Pero actualmente sigue con las lagu
nas, sobre todo cuando llueve, y en
tonces se hace imposible el acceso. 
Según mi criterio personal es una lás
tima que quien esté al cargo de esto 
no se preocupe y no lo arregle. Espe
ro que se tomen las medidas adecua
das para que se solucione el proble
ma. Muchas gracias.

M argarita V illanucva  
2  PU E R T O L L A N O

El ruido en el Torreón
Soy un vecino del barrio del T o

rreón y les escribo a ustedes para que 
se hagan eco de una queja que quiero 
expresar.  Cuando me mudé aquí, 
pensaba que la zona sería tranquila 
para vivir. Pero de unos años a esta 
parte, se ha convertido en la mayor 
fábrica de crear ruido y bullicio de 
todo Ciudad Real. No se respeta nin
guna norma en cuanto a horarios. . Y 
parece que todos los vecinos tenemos 
que aguantar la juerga cada día. Me 
parece bien que  la gente quiera diver
tirse, pero siempre hay que respetar 
al prójimo. Me gustaría que las auto
ridades municipales lomaran concien
cia de esle problema y se tomaran las 
medidas oportunas para que las dos 
parles implicadas quedaran contenías. 
Les estaría  muy agradecido si publi
caran mi carta.

A ntonio Donoso  
C IU D A D  REAL

Las cartas deberán ir 
siempre firmadas y con 
el D.N.I. correspondien
te. En el supuesto de que 
aparezcan con seudóni
mo, la titularidad deberá 
ir siempre adjunta para 
que conste en los archi
vos de LA SEMANA DE 
CASTILLA - LA MAN
CHA. Las cartas debe
rán ser siempre breves, 
no superando el folio co
rriente escrito a doble es
pacio. LA SEMANA DE 
CASTILLA - LA MAN
CHA se reserva la opción 
de publicar los originales 
que lleguen a esta sec
ción.
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A VUELTAS CON LA REGION

El paro, ese feo asunto

Sin duda alguna, el paro supone 
el más feo asunto que la sociedad 
españo la  está sufriendo en estos 
m om entos .  Los índices de d esem 
pleo que se publican desde hace 
años son especialm ente preocupan
tes y dramáticas sus consecuen
cias. Ya no nos queda el recurso 
de la em igración, al que solíamos 
acogernos en otros tiempos ya leja
nos, pues son precisamente la 
g randes ciudades las que en mayor 
medida  padecen el paro. El medio 
industrial,  que asumió enorm es 
cantidades de mano de obra rural 
en los años sesenta, se encuentra 
de capa  ca ída ,  sacudido por las re
convers iones y los avances espec
taculares de la tecnología .  Porque 
lo que en principio fue saludado 
com o  el más firme soporte del bie
nestar  social, se ha convertido en 
una constante  pesadilla.

No obstante ,  nos llegan noticias 
en cierto m odo satisfactorias en lo 
que a Casti lla-La M ancha se refie
re. Según datos de la Presidencia 
de la Junta de C om unidades, en 
nuestra región ha vuelto a confir
m arse una favorable evolución del 
mercado de trabajo a lo largo del 
presente ejercicio, de tal modo que 
el volumen de desempleo registra
do ha experimentado una caída im
portante, si tuándose en torno al 
dos cuarenta y seis por ciento du
rante el mes de noviembre. El nú
mero de parados, según dicha refe
rencia, se ha reducido en dos mil 
trescientas dieciséis personas, lo 
que equivale a una lasa de paro por 
debajo del quince por ciento de la 
población económicamente activa. 
Somos la región, después de Cata
luña, donde más ha decrecido el 
número de desempleados a lo largo 
del citado mes.

José López Martínez

Según datos de 
la Presidencia de la Junta 
de Comunidades, 
en nuestra región ha vuelto 
a confirmarse 
una favorable evolución del 
mercado de trabajo a lo 
largo del presente 
ejercicio.

Por otra parte, tomando como 
punto de referencia los últimos 
doce meses, es decir, de noviem
bre de mil novecientos ochenta y 
ocho al mismo mes del año que 
acaba de finiquitar,  el paro conta
bilizado en Casti lla-La M ancha ha 
disminuido en algo más de catorce 
mil personas, lo que supone una 
caída del trccc treinta y tres por 
ciento, porcentaje un punto supe
rior a la disminución ofrecida pol
la media nacional. Todo ello según 
los mencionados datos, donde lee
mos que el descenso más impor
tante —dentro del ámbito castella- 
n o -m a n c h e g o -  se ha producido en 
la provincia de Toledo, si tuándose 
a continuación las de Ciudad Real, 
Guadalajara y Albacete.  Por secto
res, sólo el de servicios ha eviden
ciado aumento de paro, de la mis
ma manera que ha sucedido en 
todo el país.

No pretendemos con éste co
mentario, por supuesto, acercarnos 
a ningún tipo de conformismo. 
Mucho menos a creer que el volu
men de paro que padece Castilla- 
La Mancha es nada satisfactorio. 
Habrán de coordinarse muchas vo
luntades empresariales y políticas 
para que el problema presente un 
aspecto menos endurecido. Pues 
cualquier cifra de parados, por pe
queña que pudiera ser. siempre ha 
de parecem os antisocial y alienan
te. Empero, bueno es que las cosas 
vayan a mejor, que nuestra región 
figure alguna vez en estadísticas 
nacionales aceptables. El mundo 
está cambiando en todas partes y 
nadie ha de permanecer en la inso- 
lidaridad. Una persona sin empleo 
es el más feo y denigrante asunto 
que una comunidad puede padecer.
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Una tradición milenaria de Almagro

El encaje de bolillo, una artesanía en alza

El encaje de b olillo , una artesanía  
pop u lar apreciada  
en el m undo entero está cobrando  
ahora auge d espués de 
varios años
de d ecad en cia . U na m uestra de ello  
es el in terés que ha  
m ostrad o la U niversidad  
P opular de A lm agro , quien ha 
creado
un aula ded icada a la enseñanza  
del encaje y la b londa.
E s m uy im portante esta  
preocupación  por este arte popular, 
ya que de no ser así se perdería la 
trad ic ión , y llegaría  
un m om ento  en que el encaje de 
bolillo  desapareciera .

Almagro tiene una tradición artesa- 
nal, en lo que se refiere al encaje de 
bolillo, excepcional, que constituye la 
historia popular de la localidad. Rs 
muy típico al pasear por las calles de 
A lm agro, observar en cualquier es
quina, en los hermosos patios o en los 
rincones, a las mujeres que se reúnen 
para tejer el encaje. Es digno de ver 
el manejo  de los bolillos, admirable 
con tem plar las manos de estas muje
res que con una increíble rapidez, van 
tejiendo el encaje, manejando los bo
lillos torneados.

Dentro del encaje hay diferentes t¡- 
4  pos, com o los más estrechos, que son

M onum ento a I» encajera en Almagro

las puntillas y qlie verdaderamente 
necesitan pocas unidades, y sin e m 
bargo, hay otros tipos que necesitan 
unas cantidades muy grandes y parece 
increíble la habilidad que tienen estas 
expertas para ir cogiendo exactamente 
los bolillos que necesitan en cada m o
mento.

B O L SA  DE L IE N Z O  Y PA PEL  
A Z U L

La alm ohadilla  es donde se hace el 
encaje ,  y norm alm ente  está rellena de 
paja, envuelta  en una bolsa de lien /o  
y recubierta de papel azul,  pegándose

encim a «él pieao», sobre el que se 
van tej iendo los dibujos que éste ya 
tiene previamente  y se utilizan «aguji- 
Ilas» para ir sujetando la labor. Kl tra
bajo resulta duro , y las mujeres alma- 
greñas han dedicado su vida, pasán
dose  de sol a sol, con los bolillos en 
la m ano , para .realizar esas labores 
maravil losas que son los encajes. F.n 
t iempos de la post-guerra, estas m uje
res que  trabajaban con los bolillos 
para sacarse «unas pesetitas» que las 
ayudara a salir de sus maltrechas eco
nom ías. Y aún con más mérito en 
esla época , m uchas artesanas hacían 
su trabajo a la luz de un candil . Y
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Modas PLNALTÁ
María Cristina, 8 - Teléfono 22 10 85 

C I U D A D  R E A L

EL INVIERNO ES TUYO 
¡¡VEN A BUSCARLO!!

entonces, todos los encajes los cogían 
unos mayoristas que pagaban una m i
seria a las artesanas, para luego v en
derlos a unos precios exagerados. A 
partir de los años sesenta y con la in
corporación de la mujer a otros secto
res laborales, nos encontramos con el 
prob lem a de que pocas mujeres se de
dicaban a e laborar encaje de bolillo, 
y las niñas eran pocas también las que 
querían  aprender este arte. Llegando 
así ,  los años setenta y con el auge que 
tom a el tur ism o en España, que reper
cute también en A lm agro, los orga
nismos oficiales toman conciencia so
bre la necesidad de crear alguna m e
dida  para que el encaje no desaparez
ca.

En el año 1981 la Consejer ía  de 
Cultura de la Junta de Comunidades 
patrocina un curso organizado por el 
Ayuntamiento de Almagro que fue 
todo un éxito, y muchas personas de 
Almagro pudieron asistir y con tem 
plar las enseñanzas de M aría Alcázar,  
una de las pocas mujeres almagreñas 
que aún dominan este excepcional 
arte.

A partir de aquí los concursos, cur
sillos y exposiciones son frecuentes, 
y así, desde el año I984 la Universi
dad Popular está impartiendo clases 
de encaje a cientos de niñas y m ayo
res que no habían aprendido antes 
este tradicional arte.

En homenaje a todas las artesanas. 
fue inaugurado un monumento a la 
Encajera, obra del artista local. León 
Herrera y que se debió al gran interés 
del anterior alcalde de Almagro, el ya 
fallecido Bibiano Ramírez Aldavero.

U N A  A N T IG Ü E D A D  IN C IE R T A

La antigüedad del encaje no es fá
cil de determinar, porque su origen es 
desconocido y no se sabe con preci
sión la fecha. Pero desde luego, es 
bastante antiguo, y los estudiosos del 
tema no se ponen de acuerdo. Es pro
bable, aunque no se puede confirmar, 
que el encaje com o hoy lo conocemos 
fue anterior al siglo XVI. Conereta-
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mente en Almagro, la historia se re
monta a comienzos del siglo XVI, y 
se admite que el encaje fue traído de 
Flandes por las damas del séquito de 
la reina doña Juana, y fue enseñada 
su labor a las almagreñas. En la in
mortal obra de Cervantes «DON 
Q UIJOTE DE LA M A N C H A », se 
hace mención a esta artesanía. Por 
esa época, la industria encajera se 
practica en casa. Se aprende desde 
pequeñas, las niñas viendo a las m a
dres o a las abuelas. Y de esta manera 
va pasando la tradición de madres a 
hijas. En el siglo XVIII ya se pueden 
hablar de industria del encaje en La 
Mancha. Existen ya varias fábricas de 
encajes y blondas en Almagro y pue
blos inmediatos. Las blondas de Al
magro tienen interés en las exposicio
nes, y en 1841, obtienen la medalla 
de oro, compitiendo con las catalanas 
que recibieron la de plata. El Gobier
no protegió especialmente la fábrica 
de blondas de Almagro y le concedió 
el tí tulo de «REAL».

Y a entrado el siglo XX, se cono
ce una época de auge y expansión 
para el encaje de Almagro. Pero en 
el aspecto laboral, aún no estaba re
gulado el trabajo de las encajeras, 
quienes pasaban hasta veinte horas 
trabajando, con un jornal miserable y 
desgastándose la vista. En la década 
de los sesenta, esta artesanía del en
caje empieza a sufrir una crisis, y la 
situación laboral de la encajera no ha 
variado. A partir de entonces se em 
pieza a perder la tradición, y las nue
vas generaciones no toman interés por 
aprender. Por eso es por lo que las 
autoridades toman conciencia de que 
no debe perderse esta artesanía y se 
instauran medidás para promocionar 
el encaje y su perdurabilidad.

M U C H O  IN TER ES POR SU  
R ESU R G IM IE N TO

En la actualidad nos encontramos 
con una situación de resurgimiento. 
Diferentes organismos oficiales están 
mostrando interés por el lema y se es
tán organizando exposiciones y cur
sos para aprender a realizar el encaje 
de bolillo.

En nuestros días el encaje se confi
gura como un arte popular de un valor 
cultural impresionante y con un futu
ro prometedor. Con el incremento del 

6 turismo en Almgro, el comercio del

lin a  clásica imagen que prevalece en nuestros días en la vida alm adreña

encaje ha lomado un auge extraordi
nario, y cada día hay más venta, y 
más tiendas que se dedican a su co
mercialización, y por muchas máqui
nas y adelantos tecnológicos, el enca
je  de Almagro nunca podrá ser susti
tuido por nada.

No se puede olvidar que hay pue
blos cercanos a Almagro, donde el 
encaje también se hace desde tiempos 
lejanos, como son, Valenzuela de Ca- 
latrava, Granátula, Moral,  Bolaños, 
Pozuelo y otros.

Para terminar quiero mencionar 
que este texto se ha apoyado en el li

bro de Manolita Espinosa «EL EN
C A JE  DE BOLILLO  Y BLONDAS 
EN LA C IU D A D  DE A LM AG RO ». 
Es de destacar el valor que tiene esta 
obra para los manchegos y. en gene
ral, para lodo el mundo que esté sen
sibilizado con el encaje. Quiero agra
decer a Manolita Espinosa que haya 
escrito este libro, ya que ha sacado a 
la luz los entresijos de la artesanía del 
encaje de bolillo y blondas. Y gracias 
a su trabajo se ha podido elaborar este 
artículo.

E ugenio Ram os
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CASA DE POSTAS

El día de ayer

C uéntanme, queridos míos, que a los postres de celebrada pitanza 
ofrecida po r  nuestro excelso consistorio , en honor y loa a la «canalles
ca» toda de esta «aldea» feliz, un representante de la cosa «alcachofera»- 
perm it ióse  la licencia de apuntar sibil inamente que , LA S E M A N A  
DE C A S T IL L A -L A  M A N C H A , tenía los d ías  contados 
V aya, p o r  D ios, y este «Viejo croniquero» con estos pelos. Y , a 
fuerza de ser sincero, he de reconocer que no le faltaba razón, al buen 
«decidor» , aunque, bien es verdad que equivocóse en la matización. 
N o tenem os los días; teníam os el d ía  contado. S í, no se me sorpren
dan: ten íam os el d ía  contado, habida cuenta de que tal d ía  que el 
pasado  d ía  quince , este suplemento dominical del diario LA N ZA  

• cum plió  su prim er añito de vida, com o el que no quiere la cosa. 
V am os,  que nuestros contados d ías ,  fue tal que el d ía  de ayer.  Qué 
cosas ,  señor guardia.

Puede, y d igo solamente puede, que el apunte del «estacionado» 
en parcela  estatal, se deba a su extrañeza por nuestra contum az perm a
nencia  en el ruedo informativo, pese a no contar con la «m am á vaca» 
que tan largamente utilizan otros. Pues, que con su pan se lo com a y 
que San Persicopédico —que no sé que santo será e se— le cure el 
o íd o ,  ya que lo de su lengua, por de pronto, no tiene arreglo. Natural
m ente , fal taría plus, le invitamos, a posteriori,  desde ya, a la celebra
ción del aniversario , mayormente por si acierta y no tiene ocasión de 
repetir  el bis el próximo 15 de enero del año uno de la década de los 
noventa .  Y que siga la sana polémica.

Y habida cuenta  de que esta sem ana he sacado de ubicación esta 
«C asa  de Postas», aprovecho para apuntar que la cosa de la limpieza 
callejera sigue siendo tercermundista. Tal vez por ello, enjambre de 
ped igüeños  siguen pululando por doquier, com o si quisieran colaborar 
in tensam ente en la reimplantación de una nueva «Corle de los Mila
gros» ciudadana. Y esto, lectores am ados , no parece que tampoco 
vaya a tener los días contados; esto, com o la permanencia de LA 
S E M A N A  D E C A S T IL L A -L A  M A N C H A , seguirá estando vigente 
el d ía  de ayer, y, m ucho  me temo, el d ía  de mañana. Dejando siem
pre ac larado, en el caso de este suplemento, que con los que ahora 
es tam os o con otros venideros.

Julio Barbero

«No tenemos los días 
contados.
Teníamos el día contado, 
habida cuenta de que tal día 
que el pasado día quince, 
este suplemento 
dominical del diario LANZA 
cumplió su primer 
añito de vida».

LA SEMANA DE CASTILLA-LA MANCHA

EL ESCAPARATE PUBLICITARIO 

DE SU NEGOCIO 
TELEFONO: 255517

7
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En la cuesta de enero

Compras locas

C uand o llegan estas fechas, es decir
la cuesta  de enero,
tan tem ida por todos, tam bién
hacen su aparición
triun fa l las R E B A JA S.
L os estab lecim ien tos ponen ante
nuestros ojos unas
ten tadoras ofertas, rodeadas de
ap etitosos precios. Y tras la fiebre
nav id eñ a , nos llega
otra n u eva , la fiebre de las rebajas;
y no qu iero  «rom per» este
sistem a com ercia l, sino hacer una
pequeña reflexión
sobre cóm o debem os com portarnos
ante tanta oferta .
¿Se puede esperar  
algo de las rebajas en estos tiem pos  
de m ercado libre, abierto  
y agresivo?

Los establecimientos adelantan 
cada vez más el anuncio de sus ofer
tas especiales. E incluso, para que la 
c o m p e t iv i d a d  sea aún mayor, en 
cualquier mes del año, pero siempre 
en medio o comienzos de temporada, 
las firmas comerciales de los grandes 
alm acenes, se inventan un buen slo
gan para atraer al público y así hacer 
su cam paña de rebajas, antes de que 
nadie pueda reaccionar.

Pero la tradicional,  la genuina RE
BAJA, es siempre la que se produce 
tras la Navidad. Cuando todos esta
mos en la miseria y subimos la lam o
sa «cuesta de enero» haciendo autén
ticos equilibrios y malabares.

Y del mismo modo que el com er
ciante intenta sacar partido del consu
midor, también hay consumidores, 
más listos de lo que parece, y prefie
ren ahorrar en Navidad, aludiendo la 
frase de «me reservo para las reba
jas», y cuando éstas llegan, se lanzan 
com o locos a comprar.

¿Quién no ha visto verdaderos re
gueros de gente, esperando que se 
abra el establecimiento y a partir de 
ahí ver cóm o una avalancha humana 
pretende hacer el primero, los cien 
metros lisos hacia la REBAJA?

Se compra cualquier cosa, da lo 
mismo si es de nuestra utilidad o no. 
Bolsas y bolsas, casi todas llenas de 

cosas sin ninguna utilidad: un jersey 
de ese color que tanto aborrecemos, 
un pañuelo que no combina con nada 
o un abrigo de paño que el año próxi
mo estará pasado de moda.

Las rebajas se encargan de que per
sonas que en otras épocas del año se
rían incapaces ele salirse de un presu
puesto, se conviertan durante las re
bajas en auténticos devoradores de 
gangas.

Aprovechemos las rebajas, pero

nunca dejemos que sea al revés. Se 
trata de comprar con lógica, sólo 
aquello que hace falla y a precios in
feriores que el resto del año.

T am poco  nos debemos dejar enga
ñar por la tan conocida rebaja de la 
peseta, aquello que por terminar en 
999 nos parece muchísimo más bara
to que un precio redondo. Puro efecto 
psicológico, pero que sigue produ
ciendo sus positivos electos sobre el 
comprador.

Si tenemos suerte, tampoco debe
mos esperar a que llegue la rebaja de 
enero, si casualmente ese año la cli
matología ha sillo imprevista y los 
comerciantes no tienen más remedio 
que bajar los precios o perderlo abso
lutamente todo.

Pero ¿qué reglas se deben seguir 
para no hacer el «primo» en las relia-
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jas , saber cuáles son las auténticas 
oportunidades, frenar las compras y 
ser unos inteligentes compradores?

I N o  comprar con precipitación 
las ofertas. Hay que considerar si el 
artículo es realmente barato y útil.

2." Limitar el dinero cuando se 
tiende a comprar más de la cuenta. 
No llevar tarjetas de crédito o talones.

3 .” Observar si existe realmente re
lación entre el precio y la calidad.

4." Comprar barato lo que no se ne
cesita, es un mal negocio. Porque 
más cantidad, no es menor precio.

5." Es un buen recurso reservar 
para esta época del año las adquisi
ciones de carácter más fijo (cosméti
cos, ropa interior...).

6." Redactar una lista de los art ícu
los que desearíamos comprar.

7." El precio rebajado, debe ir al 
lado del costo primitivo, para que la 
comparación sea totalmente justa y 
clara.

. . .Y  recuerde que una larde de 
compras puede ser un buen modo de 
relajarse.

Pero eso sí , siempre que com pre
mos conscientemente y tengamos cla
ro qué es lo que queremos y para qué 
lo necesitamos.

M arta A lcázar K dez.-Tejeda
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Tras un polémico cambio a «La Granja»

Vendedores ambulantes o el gran escaparate

Son  las 2 de la tarde. T odo está  
exp uesto  en  el escaparate  
g igan tesco . El o lor entrem ezclado  
de la h ierbabuena  
y el tom illo , de uno de los puestos, 
te transp orta  a una m edina  
m arroq u í m ás civilizada.
L os am bulantes vociferan sus 
últim as ofertas: «¡P antalones a
1 .000  pesetas!» , «¡T odo a 300!», 
«¡N o se lleven  las 
aceitu n as sin probarlas!» ,
« ¡S eñ ora , 2 k ilos 20 duros!» , 
«¡C om pre ajos!» . El son ido de los 
provision ales
h ierros que form an la estructura  
m etálica  hace su aparición .
A trás quedan  cartones,
bolsas y desperd icios. N o se m ira el
reloj. Es la hora del cierre, la cual
sólo es m edida por
la afluencia  dfe público que ya
ab andona el ríecinto,
h abiendo encontrado
qu izá  lo que bu scaba. Los coches se
vuelven  probadores;
los zap atos te los pruebas de pie,
sobre un cartón  m anchado,
pero el precio  hace que olvides las
boutiqu es y a lm acenes de lujo.

Aún quedan unas horas para que el 
lenderele y su dueño se encuentren en 
su casa. La comida se hace alrededor 
de las 4; después hay que reponer gé
nero, más tarde, los hombres, su par
tida en el bar y las mujeres, las tareas 
domésticas ,  los hijos. Aún no ha ter
minado la jornada.

10 Eugenio y Charo venden los frutos

secos tan propios de la tierra, y en el 
verano, en las ferias y fiestas cambian 
el horario montando una hilera de or
zas de berenjenas. Con 30 y pocos 
años, él lleva en esto unos IX. «Toda 
la vida», nos responde con un interro
gante de satisfacción. Desde hace 
algo m enos , le acom paña su esposa, 
una madrileña que cambió  sus estu

dios de Informática c u a n d o ' le  cono
ció. T ienen dos hijos y viven en Al
magro.

¿lín  que lugares vendéis?

lin Ciudad Real,  los lunes y sá
bados. En A lm agro, los miércoles y 
en Torralba los jueves.

¿D ónde  se hace mejor venta?

Pope Alilaya es el presidente de los vendedores am bulantes de C iudad Real
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El vendedor de zapatos regatea con una potencial d ien ta

— Están todas «chungas». Estamos 
m uchís im os.

- E s t a m o s  muy mal mirados.

—¿D ónde  os gusta vender más, en 
las lerias o en los «mercadillos»?

—T od o  es vender. Trabajar por la 
m añana  o por la tarde da lo mismo. 
T o do  es venta.

—¿O s gusta vuestro trabajo?

— No. Los vendedores ambulantes 
es tam os muy mal mirados.

—¿Si pudierais poner una tienda en 
vuestro pueblo y con el mismo bene
ficio, la cam biaría is  por la tienda am 
bulante?

— Por supuesto  que la pondría.
—¿Cuál es la peor época del año?
— Enero, febrero y marzo. La gente 

se ha gastado mucho dinero en las

fiestas navideñas y tarda en recupe
rarse.

—¿Q u é  se aguanta mejor, el frío o 
el calor?

— Yo aguanto mejor el frío, pero 
eso  depende de cada uno.

—¿Se os ha dado el caso de montar 
el puesto y quitarlo  sin vender nada, 
por cualqu ier motivo?

— M uchas veces, por la lluvia, y 
sin poder descargar siquiera.

—¿Q ué es más duro la carga o la 
descarga?

- I . o  mism o. Si lo has vendido 
todo, mejor cargar, pero eso es muy 
dif ícil.

—¿Algún accidente de circulación?
— No. Averías , sí ,  y más cuando 

tienes un vehículo con más de 11 
años de antigüedad.

—¿Estáis contentos con la nueva 
ubicación del «mercadillo» de Ciudad 
Real?

— Hemos hecho todo lo posible 
para que no nos cambiaran. Contrata
mos entre todos un abogado; sólo al
gunos hemos puesto dinero y esfuerzo 
y no se ha conseguido nada. No hay 
unión entre los vendedores.

Charo reconoce que hacía  dos años 
que iban a cambiarles y entre todos, 
han sido capaces de retrasarlo. Pero 
se halla descontenta con el «sorteo» 
de espacios. Las esquinas no se las 
han dado a los vendedores más vete
ranos.

N O  T O D O S SO N  A N A L F A B E T O S

No todos son gitanos ni analfabe
tos. Algún comerciante con local pro
pio venido a menos; un licenciado en 
filolofía, con la familia esperando su 
ganancia; administrativos, albañiles, 
agricultores, peluqueras, y niños que 
a veces no hay con quien dejarlos. 
T odo  parece estar permitido en el 
«mercadillo».

Puri es otra vendedora de dulces y 
bollería. Tiene estudios de Formación 
Profesional en Administrativo. Re
c ientemente ha sido mamá por tercera 
vez. Aquí no hay periodos de lactan
cia ni de maternidad, y más cuando 
el feliz acontecimiento ocurre en las 
proximidades de las fiestas navideñas 
o de Semana Santa. T odo  se sacrifica 
por un segundo sueldo que nunca vie
ne mal.

— La peor época es el verano poque 
el calor estropea los productos que 
llevo. Creo que no pondría una tienda 
fija, son muchas horas de trabajo y 
yo tengo que cuidar de mi familia. De 
esta forma, sólo son dos días; claro 
que sales a las 7 de la mañana y no 
vuelves hasta las 4 de la larde.

—¿Q ué es lo que menos le gusta 
de tu trabajo?

— Lleva muchos gastos: la gasoli
na. el coche, los impuestos. En C iu
dad Real nos obligan a cotizar como 
autónomos. Son 16.000 pesetas m en
suales que estoy segura que muchos 
no las pagan. A demás, yo no pienso 
estar vendiendo toda mi vida. No 
creo que llegue a cobrar la pensión.

Ni) quieren la venta ambulante 
como un trabajo definitivo. La ven 
más bien como, una solución temporal 
a sus necesidades económicas, luego 
surgen nuevas necesidades y siguen 
«enganchados» en lo que la vida les 
ofrece. i  1
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l.os dulces \ los f rutos secos siguen siendo apetecidos por el gran  público

L A S M U JE R E S V E N D E N  M AS

El vendedor ambulante suele pres
cindir de intermediarios. El género se 
busca en el lugar de origen. Juan y 
Oliva hacen viajes periódicos a la 
provincia de Alicante, en el mismo 
vehículo que les transporta al «merca
dillo». Los zapatos salen así más ba
ratos.

— ¿Se vende más en La Granja?
— El mes de diciembre ha sido muy 

malo para nosotros por las lluvias y 
por el cambio. Aquí estamos más có
modos, con más espacios; todos tene
mos nuestro vehículo detrás, pero se 
vende menos. La gen-te viene a dar 
una vuelta y no compra; estas son 
muy malas lechas. Yo creo que hasta

12 la primavera no lo vamos a notar. Es

cuestión de unos meses para que la 
gente se acostumbre.

Ellos defienden el «mercadillo» 
porque también son compradores en
tre sí. Reconocen que la calidad no 
siempre es buena, pero las modas pa
san y 110 lodos los bolsillos se pueden 
permitir  comprar en plena temporada 
en las tiendas del cenlro.

El avanzado estado de gestación de 
Oliva no le impide ayudar a la econo
mía familiar, y es que las mujeres 
venden más, al menos en el «merca
dillo», aunque 110 sea así en el marke
ting ideal del gran ejecutivo.

M A S (Í1ÍNTK, M A S PO PU L A R

José A maya. presidente de la Aso
ciación <le Vendedores Ambulantes

nos habla sobre el tema: «Los vende
dores som os los últimos pero cotiza
mos como cualquier empresario. N o
sotros tenemos la promesa del alcalde 
de tener también nuestra representa
ción para adoptar acuerdos que nos 
conciernen». Con 1111 matiz de espe
ranza y conformismo nos comenta: 
«Yo creo que a este «mercadil lo» va 
a venir más genle. va a ser mucho 
más popular».

Mañana, com o cada lunes, de los 
pocos que quedan permitidos Iras el 
convenio entre Ayuntamiento y ven
dedores y si la lluvia 110 impide m on
tar el puesto, les veremos allí: sin lac
inias, sin bolsas decorativas, tal ve/., 
sólo su voz y gesto con todo lo vendi
ble en el gran escaparate gigantesco.

N ieves Fernández
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José Manuel López Hernández, secretario de 
Emigración de la Consejería de Sanidad y Bienestar Social

21 de enero/1990

Nos habla sobre los 
resultados del III Congreso 
de Comunidades Originarias 
de Castilla-La Mancha, 
celebrado en Toledo

A provech an d o  un breve descan 
so , tra s el reciente acto  de clausura  
del III C ongreso  de C om unidades 
O rig in aria s de C astilla-L a M ancha, 
que se ha venido d esarrollando en 
el hotel B eatriz de T oledo , en trev is
tam os a don José M anuel López 
H ern án d ez , secretario  general de 
E m igración  de ¡a C onsejería de Sa
n idad  y B ienestar S ocial, quien  
a m ab lem en te  y a pesar del can san 
cio  que supon e unas jorn ad as de 
trab a jo  com o las pasadas, asiente a 
n u estra  petición . C om enzam os pre
gu n tán d ole  cóm o valora, g lob a l
m en te , el resultado de este III C on
greso  de C om unidades O riginarias 
de nuestra  reg ión , clausurad a por 
el con sejero  de Sanidad y B ienestar  
S ocia l, don R afael O tero.

— La valoración del C ongreso  ha de 
ser, necesariam ente , muy positiva. 
Especia lm ente  para los propios cen
tros y casas  regionales que han parti
c ipado  en su desarrollo , por cuanto 
supone la superación de una etapa de 
transición y el inicio de una tase ca
racterizada por planteamientos de fu
turo defin idos y, lo que es más im por
tante, consensuados. Sin duda este 
C ongreso  expresa el grado de m ad u
r e / ,  a lcanzado  por nuestros centros y 
señala el cam ino  de un auténtico m o
vim iento  asociativo, cuyo peso espe
cíf ico  se verá incrementado en el con
texto socio-cultural de Casti lla-La 
M ancha y del resto de territorios del 
listado español.

— ¿Q u é destacaría  del conten ido  
del C on greso?

— De una forma sintética, conside
ro que se han alcanzado importantes 
acuerdos . No sólo por las resolucio
nes aprobadas , sino también por el ri
gor de los análisis y la profundidad 
de los debates.  Ha sido un Congreso  
muy discutido , por lo tanto complejo, 
pero exento  de mezquindad. C reo que 
el sentii lo solidario y la voluntad de 
encontrar soluciones prácticas v efica
ces a los problemas com unes , ha pre- 1 3

José M anuel López H ernández con el presidente de las C ortes de in slilla -L a  ívianciui en la sesión m auj'iiiai tu i i  o ii^riso
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«Considero que se han alcanzado importantes acuerdos. No sólo por las soluciones 
aprobadas, sino también por el rigor de los análisis y la profundidad de los debates»

valecido sobre los intereses particula
res.

— ¿P rob lem as m ás acuciantes de 
estas C asas de C astilla-L a M ancha, 
p u estos de m anifiesto  en estas jo r 
nadas?

— Los problemas que, com o es nor
mal en todo colectivo social,  son m u
chos y variados, se agrupan en cuatro 
grandes bloques:

Primero: Las deficiencias organiza
tivas. de coordinación y de régimen 
jurídico.

Segundo: La necesidad de partir de 
un modelo  de acción socio-cultural, 
dada la heterogeneidad y diversifica
ción que se observa en este terreno.

Tercero: La ausencia de relaciones 
estables con las instituciones públicas 
de las Com unidades de Acogida. Este 
prob lem a corre paralelo a la m ayor o 
m enor integración social de los colec
tivos de emigrantes en dichas com u
nidades, y en cuarto lugar, hay que 
señalar los problemas de financiación 
de los centros y casas regionales.

— ¿Q ué tipo de soluciones se han  
tom ad o  para paliar estos p rob le
m as?

—Ante todo destacaría  que se han 
adoptado acuerdos muy «posibilis- 
tas», y a plazo fijo, huyendo de las 
g randes declaraciones de principio 
(que es tentación muy habitual en es
tos casos, que tanto se prestan a inter
pretaciones demagógicas). Ha sido un 
C ongreso  de FA E N A , de remangarse 
y en trar  en el hoyo de los problemas. 
Por tanto no es extraño que las alter
nativas que surgen del mismo tiendan 
hacia  objetivos prácticos y se fo rm u
len con perspectivas alcanzables.

Las soluciones a que se refiere, 
pueden concretarse en un firme com 
promiso de los propios centros por 
programar su futuro a corto y medio 
plazo, contemplando incluso la posi
bilidad de vertebrarse en una estructu
ra federativa. Asim ism o se han defi
nido líneas concretas de actuación

para cuyo desarrollo no faltará el apo
yo de la Junta de Comunidades.

T R E IN T A  C E N T R O S  
C A ST E L L A N O -M A N C H E G O S

-¿ C u á n to s  centros de castellano- 
m anchegos hay repartidos por la 
geografía  española?

—En la actualidad tenemos conta
bilizados un total de treinta, la mayor 
parte de los cuales se haya localizada 
en Cataluña, seguida de Madrid co
munidad y Valencia.

-¿ Q u é  cantidad de socios tienen  
estos centros?

— En su conjunto alcanzan la cifra 
de 10.500 aproximadamente.

— ¿T ienen estadísticas fehacientes 
de los castellano-m anchegos que re
siden fuera de su región?

— En la actualidad estamos inten
tando elaborar un censo pero no deja 
de ser laborioso y lento, debido a la 
dispersión de fuentes de información 
(principalmente ayuntamientos) y a

De izquierda a derecha del lector: el secretario  de Kinignición, el presidente de las Cortes regionales y el presidente de la Casa de Castilla-I 
I 4  M ancha en M adrid.
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I.as C asas regionales lian realizado una g ran  labor divulgadora del folklore regional

los limilados recursos con que conta
mos. D isponemos, sin embargo de 
estudios recientes que nos dan una 
idea aproximada.

-¿ C u á l es la filosofía de la Junta  
de C om unidades ante estos núcleos 
de castellano-m anchem os?

- L a  filosofía se puede expresar en 
hechos. Nuestras instituciones apro

baron una Ley de Comunidades Ori
ginarias en 1984, posteriormente se 
completó  la base jur íd ica  con dos de
cretos que regulan el reconocimiento 
de estas comunidades y establecen los 
m ecanism os de participación de las 
mismas en la vida económica, social 
y cultural de Castilla-La Mancha. Por 
otro lado, se dispone de fondos de

subvenciones ajínales, cuya cuantía 
se incrementa en el siguiente ejerci
cio, para la financiación de sus activi
d a d e s .  C om o puede com probar existe 
más que voluntad polí tica, una volun
tad práctica, por fomentar este fenó
meno asociativo com o forma d e  estre
char los vínculos de la región con sus 
colectivos ausentes. 15
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O tro  m om ento del Congreso de Com unidades O riginarias

Como es lógico, estas relaciones 
deben estar presididas por el rigor y 
el respeto a los principios de autono
mía  y funcionamiento de los centros, 
en coherencia con sus fines. Por parte 
del Gobierno regional se intenta que 
la realidad de estos centros se aproxi
me a la configuración que establece 
nuestro Estado de las autonomías. En 
concreto, se trata de proyectar el mis
mo espíritu que se está generando en 
nuestra región: que Castilla-La Man
cha es algo más que un vínculo artifi
cial de cinco provincias, que se trata 
de una realidad no sólo política, sino 
social, que surge para mejorar las 
condiciones de vida de sus hombres 
y mujeres, incluyendo a aquellos que 
un día tuvieron que irse lejos para 
echarse un trozo de pan a la boca.

-S e g ú n  los com entarios, se ha 
desarrollado un trahajo profundo  
de estos días, ¿O bedece este ir>ayor 
esfuerzo a la preparación que ha 
habido anteriorm ente del C ongre
so?

—Todo Congreso, como toda acti
vidad humana colectiva, tiene un an

tes, un durante y un después. Hay
que felicitar a la entidad organizadora 
(la Casa de Castilla-La M ancha en 
Madrid), por el esfuerzo derrochado 
en los preparativos y muy especial
mente a Olga Alberca a quien, ade
más, recayó la presidencia del C on
greso, y cuya flexibilidad fue deter
minante para conseguir resultados tan 
positivos com o los que ha dado la 
reunión. De lo que no cabe duda es 
que no ha faltado coordinación, ni 
apoyos mutuos entre los centros y la 
Administración regional, ni en el an
tes, ni en el durante. Veremos qué 
pasa en el después.. .  aunque no pue
do evitar ser optimista.

—¿C uál es la com unicación  que 
ha suscitado m ayores polém icas?

— Sin duda lo que hacía referencia 
al modelo económico y financiero, 
presentada por la Casa de Castilla-La 
Mancha de Madrid. Este es, siempre, 
el principal lema de preocupación. 
Sin embargo, a pesar de que parecía 
sumamente complejo llega a conclu
siones unánimes en este punto, no 
sólo se ha podido conseguir, sino que

se han expresado compromisos con
cretos. Se trata, por consiguiente, de 
una ponencia muy meritoria.

-S a b e m o s  que las conclusiones 
han sido m uchas, pero ¿podría resu
m irnos, brevem ente las m ás im por
tantes?

— De una parte, se ha definido un 
proyecto asociativo y moderno, que 
persigue la eficacia de sus fines me
diante la participación activa de sus 
miembros y la proyección de sus refe
rencias culturales en la vida social de 
los lugares de acogida. Se apuesta, 
por consiguiente, por un modelo 
abierto y progresista. C om o conse
cuencia, surge un m odelo de acción  
socio-cultural que, abominando los 
anacronismos y los tópicos, se apro
xima a las necesidades reales de los 
castellano-manchegos y al horizonte 
de futuro de nuestra región.

Es también importante señalar, 
dentro de los acuerdos, el papel asu
mido por los centros com o platafor
m as de fom ento de la econom ía re
gional, dando a conocer los produc
tos agroalimentarios, industriales, ar
tesanos, e tc . . .  de Castilla-La M an
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En la actualidad existen treinta centros regionales castellano-manchegos en España, 
la mayor parte de ellos radicados en Cataluña

, (anión Fernández Espinosa, alcalde de Puertollano y presidente de la K .M .P. de C astilla-La M ancha

cha, promoviendo su turismo y acer
cando el comercio a mercados extra- 
regionales.

En este contexto, también se ha 
visto la necesidad de establecer un 
m arco estable de relaciones institu
cionales que implique, no sólo al G o
bierno de Castilla-La Mancha, sino a 
las entidades locales de la región 
(municipios y provincias) y a los o r
ganismos públicos de las zonas de 
acogida.

En este punto es importante desta
car la presencia de autoridades de 
otras regiones, en concreto de Catalu
ña, y la participación decisiva de al
caldes de la región, con la contribu
ción de la Federación de Municipios 
y Provincias de Castilla-La Mancha,

cuyo presidente, R am ón Fernández  
Kspinosa, expresó públicamente el 
compromiso de su entidad en el apo
yo a las comunidades de emigrantes 
castellano-manchegos.

Finalmente, ha habido sustancial 
acuerdo  en la concreción de un mo
delo económico-financiero, que con
templa, además un esquema objetiva- 
ble para la distribución de subvencio
nes públicas, en función de determi
nadas variables, y que se ha propues
to al Gobierno regional para su posi
ble adopción. Dicho esquema parle 
de la consideración, sumamente rea
lista, de que d^fben administrarse los 
recursos para fines socialmente renta
bles, pero que al tiempo, los ceñiros

han de asumir el compromiso de ge
nerar recursos propios, en proporción 
suficiente com o para sufragar los gas
tos corrientes que su actividad gene
ra. En el fondo, se puede comprobar, 
subyace un planteamiento de indepen
dencia: la autonomía funcional,  de
pende de la autonom ía financiera. 
C om o apostilla yo señalaría algo que 
puede resultar duro, pero no deja de 
ser honesto, y es que «lodá entidad
— incluso la que carece de ánimo lu
cra t ivo— que 110 es capaz de conse
guir un mínim o de recursos propios a 
medio plazo, para garantizar su pro
pia existencia, no merece recibir fini
dos públicos».

Juana A /orín 17
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D esde los tiem pos an tiguos, hubo  
hom bres que se
encariñ aron  con la idea de volar; 
in gen ián d ose, para  
con segu ir lo , varios proced im ientos  
un tanto insólitos.

C uando a nuestros oídos llega un 
pótenle zum bido de motores y alza
mos la vista, contem plam os uno de 
esos magníficos aviones de nuestros 
días: majestuoso, seguro y raudo, 
c ruzando  el espacio. Y transportando, 
cóm odam ente ,  viajeros a grandes dis
tancias. Una gigantesca red de líneas 

1 8  aéreas cubre toda la Tierra. I .os pun-

Aventura de locos

Algunos datos sobre lal

(os más lejanos se alcanzan en pocas 
horas. C om o estamos habituados al 
constante  perfeccionamiento de la 
A viación, no nos causa sensación tan
ta maravilla. IVro si este invento pu
dieran verle y disfrutarle las gentes de 
ayer (pensem os en los largos y pesa
dos viajes ile hace solamente un si
glo), quedarían  sorprendidas y atóni

tas. Efectivamente, una de  las em p re 
sas más asom brosas y audaces de las 
prim eras décadas de esla centuria, ha 
sido la conquista  del aire. Pues bien, 
cua lqu ie r  c ientíf ico  o ingeniero de la 
época  dec im onónica ,  no podía conce
bir — con visos ile v iabilidad— de ha
cer  volar máquinas o aparatos más 
pesados que  el aire, lista idea era una

Biblioteca Virtual de Castilla-La Mancha. Semana, La. #54, 21/1/1990.



21 de enero/1990

íistoria de la aviación

qu im era .  Nadie podía  sospechar que, 
re lativamente en poco tiempo, había 
de ser la espléndida realidad que hoy 
conocem os.  Por eso, a los precurso
res y ensayistas que en las distintas 
naciones, estimulados sobre lodo por 
la ilusión, intentaron imitar a los pá
jaros en sus vuelos, lueron considera
dos por sus coetáneos com o visiona

rios y chiflados.
Desde los tiempos antiguos, hubo 

hom bres que se encariñaron con la 
idea de volar; ingeniándose, para con
seguirlo , varios procedimientos un 
tanto insólitos, l ueron mucho las ten
tativas, condenadas todas ellas, ine
xorablemente, al Iracaso. Pues ca le 
cían ele una serie de principios c ientí

ficos y progreso técnico, que no se 
han conocido  hasta nuestro siglo. E n
tre estos inventores, que no llegaron 
al éx ito ,  figura de manera destacada 
Leonardo  da Vinci. fam oso por su 
pinturas,  que , anticipándose varios si
glos ,  d iseñó  y calculó —con notable 
m aes tr ía  e in tu ic ión— varios tipos de 
aparato  volador. Pero fue, sobre todo, 
en la segunda mitad del X IX, cuando 
los afic ionados a experimentos aero
náuticos.  ayudados eficazmente por el 
auge  de las ciencias físicas y mecáni
cas ,  dan el gran paso de preparar 
—con sus pruebas y aparatos cada vez 
m ás p e rfecc ionados— el próximo 
tr iunfo de la Aviación. Corresponde 
la a legría  y el honor de conseguir  la 
v ictoria, en las postrimerías del siglo, 
al ingeniero alemán Otto Lilienthal.  
gran estusiasta desde niño que, des
pués de amplios estudios y constantes 
ensayos en los que acredita sobresa
liente tenacidad, construye un planea
dor. Y con él consigue hacer realidad 
este fantástico sueño de la H umani
dad.

Lilienthal desarrolla su aparato y 
realiza numerosas pruebas ante nutri
da concurrencia, demostrando que la 
Aviación es un hecho. En sus vuelos 
consigue distancias de trescientos me
tros, rebasando los treinta de altura.
Con sus observaciones y principios, 
sienta las bases de la técnica del pilo
taje; U ti l í s im a  para los p i lo to s  que han 
de venir después. Estas pruebas sen
sacionales acaparan la atención m un
dial. Y despierta en muchos la «fiebre 
del aire», que, a la muerte de Lilient
hal a consecuencia de un accidente de 
vuelo, han de ser sus heroicos suceso
res. Entre ellos destaca el culto y es
tudioso Octave Chanute,  millonario 
inglés, ingeniero naval y discípulo 
suyo, que, a pesar de su edad, prosi
gue la labor de su maestro, constru
yendo y ensayando nuevos modelos, 
que pilotan sus ayudantes. Y divul
gando, desinteresadamente y con no
ble afán, lodos sus conocimientos.

En Daylon (Estado de Ohio, A m é
rica del Norte) viven los hermanos 
Wright.  Tienen un taller de bicicletas.
A W ilbur y Orville les gusta la mecá
nica. Y se entusiasman con las noti
cias que propaga Octave Chanute.
Con las enseñanzas de éste y Lilient
hal. se consagran con tesón al nuevo 
invento, fabricando varios aparatos.
Y empleando el motor y la hélice 
com o elemento propulsor.  Empiezan 19
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dando saltos largos de pocos segun
dos de duración. Hacen muchas prue
bas, acompañadas del más rotundo 
éxito. En la última fase de sus experi
mentos (1908), realizan vuelos hasta 
de ciento veintitrés kilómetros, con 
hora y media de permanencia en el 
aire. A principio, un ambiente de in
credulidad e indiferencia les rodea; 
que, a partir de 1903, va cediendo 
para convertirse en admiración uni
versal.

El brasileño y acaudalado exporta
dor de café Santos Dumont. gran de
portista del aire, especializado en di
rigibles y ahora dedicado a aeroplanos, 
realiza en el otoño de 1908 (Francia),  
los primeros vuelos con motor en el 
continente europeo, que causan gran 
expectación. En este periodo, un gru
po de franceses (Feber. Voicin, Ble- 
riot, Delagrange, F arm an.. .)  estu
dian, construyen y prueban diferentes 
modelos de avión, ejercitándose en su 
difícil manejo, animados de una gran 
espíritu de superación. Un vuelo de 
gran traseedeneia lo realiza el audaz 
y abnegado Bleriot, en un monoplano 
de su invención, atravensado el Canal 
de la M ancha y aterrizando felizmen
te en suelo inglés. Es el 25 de julio 
de 1909. A partir de este modelo, 
cambia completamente la opinión eu 

ropea. Plenamente, se reconoce al 
más pesado que el aire insospechadas 
cualidades para la navegación aérea. 
Gobiernos, científ icos e industriales 
se interesan de forma especial por el 
novísimo invento. Por los cielos de 
Europa y América empiezan a verse 
descomunales y raras cometas, movi
das por vertiginosa hélice, tripuladas 
por uno o dos aviadores, que con su 
estruendoso ruido alteran la paz de 
los campos y los pueblos, causando 
el asombro de los campesinos y asus
tando al ganado. Con estos armatos
tes —conjunto de tablas, tela, cables 
y m otor— se lanzan intrépidos pilo
tos, de divesas nacionalidades, a la 
conquista  de nuevas distancias, altu
ras y velocidad. Con el mismo entu
siasmo y afán de una reñida y em o 
cionante competición deportiva.

En la Gran Guerra (1914-18), los 
dos bandos beligerantes,  percatados 
de la eficacia del avión, lo emplean 
como arma de combate; comprobando 
que son su capacidad de acrobacia y 
cualidades especiales, constituye un 
invento de relevantes posibilidades 
militares. Llega la paz de Versalles. 
El avión, que durante la contienda se
lla perfeccionado bastante, se con
vierte en el más rápido medio de 
transporte; creándose en 1919 la pri
mera compañía de líneas aéreas co 

merciales. Pocos años después, éstas 
se multiplican por todo el mundo. En 
la Segunda Guerra Mundial (1939- 
45), la Aviación se revela como una 
de las armas más eficaces y podero
sas, revolucionando la Táctica. En el 
año 1954 es superado el número de 
viajeros que atraviesan el Atlántico 
por el aire, que utilizando los colosa
les trasatlánticos que unen a Europa 
de América. Si visitamos cualquier 
aeropuerto de importancia, podemos 
ver un intenso tráfico de aviones de 
las más divesas características y ban
deras. Y un movimiento extraordina
rio de viajeros. La Aviación ha triun
fado plenamente en todos los aspec
tos.

Reflexionando sobre este hecho tan 
evidente, se nos viene a la mente el 
pensamiento de la que fue ayer 
«aventuras de locos»...  se lia conver
tido hoy en ú tilís ima y primordial 
empresa de cuerdos, sin lugar a du 
das. Pero para que este cambio  so 
produjera, existen muchas tumbas. 
Una gran legión de aviadores, en ple
na juventud y llenos ele ilusión e in
trepidez, sacrificaron sus radiantes vi
das en aras del progreso de la Avia
ción mundial.  ¡Para ellos el honor y 
el recuerdo de los héroes!

Angel Las N avas Pagan
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Nuevo «comic» en LA SEMANA

Francisco Redondo Lozano, autor de Patrulla Estelar
Francisco que tiene 14 años, va a 

ser quien a partir de hoy se encargue 
de .nues tras  páginas de comic, que se 
estrena con la historia titulada P A 
T R U L L A  E STELA R . Cada semana 
nos contará  las peripecias de estos 
personajes  galácticos y las aventuras 
y problem as con los que se enfrenta
rán .

Francisco comenzó a dibujar có 
mics siendo pequeño, al principio ti
raba todos sus bocetos porque no le 
gustaba  cóm o habían quedado. Era 
muy exigente consigo mismo. Nos 
cuenta  que se dedicaba a copiar los 
com ics que él veía  y leía. Sus héroes 
eran Batm an y Spiderman. Su afición 
por el com ic  siempre ha sido grande, 
y no sólo com o lector, sino que quiso 
tam bién ser creador, por eso copiaba 
las tiras de comics. como por ejemplo 
las his torietas de Superman y Bat
man.

Con la historia de PA TR U LLA  ES
T E L A R  que hoy se comienza a publi
car  en nuestra revista; Francisco hace 
su debut,  com o dibujante. Esta histo
ria que según nos cuenta Francisco, 
ya tiene terminada, nos contará las 
aventuras de esta patrulla en el año 
2027. Incluso ya está preparada y ter
minada una continuación o segunda 
parte. Nos dice Francisco que crea 
sus historias cuando se encuentra solo 
en su habitación escuchando música. 
Primero va creando las siluetas y des
pués perf ilando los detalles y el entor
no. El texto también le viene a la 
mente en el mismo momento en que 
está dibujando. Para él, la historia la 
imagina en primer lugar, y más tarde 
compone el ambiente y los persona
jes.

C om o esta es la primera vez que 
Francisco publica sus historias, se 
siente ilusionado y con emoción, por 
ver la reacción del público al leerlas. 
Su familia le ha animado mucho, y 
han sido ellos los que le han lanzado, 
sobre todo su padre. La afición por el 
comic, a Francisco le viene desde pe- 
queñito, y lo que más le gustaba leer, 
eran las historias de ciencia ficción y 
del futuro. Siente pasión por las nue
vas tecnologías y por las naves espa
ciales. También está atraído por el 
mundo periodístico, y a lo mejor en

el futuro, se hace periodista, aunque 
todavía no está seguro de lo que será.

Las historias que imagina, com o 
ésta de PA TR U LLA  ESTE L A R , cree 
que pueden ser reales y posibles en la 
época en que las sitúa, el año 2027. 
No se siente identificado con sus per
sonajes. hasta el punto de querer ser 
como ellas, simplemente los conside
ra como unos amigos suyos.

Francisco que nació en Madrid, lle
va viviendo un año y medio en C iu
dad Real, y ya ha hecho muchos am i
gos y está integrado en la ciudad. En 
la actualidad estudia 8." de EGB y 
nos dice que le va muy bien. El ba
loncesto es uno de sus deportes favo
ritos y además lo practica.

V ictoria C am po

Elena Pérez, 
alumna destacada 
de la equitación 
ciudarrealeña

Elena Pérez Ram írez , quince 
años, es una de las alumnas desta
cadas de la Escuela de Equitación 
«Alarcos» de Ciudad Real. El pa
sado año quedó ganadora en salto 
de obstáculos que en el concurso 
de juveniles se celebró durante las 
fiestas de agosto en Ciudad Real y 
efectúa con sultura volteo, doma y 
otras técnicas que se llevan a cabo 
en dicha escuela. «Alarcos» equita
c ión , se inauguró en el año 85 con 
la presencia de S .A .R .  Inlanta 
doña Alicia de Borbón siendo su 
d irec tor y propietario Rafael Ayala 
y co m o  profesor Víctor Berthold 
Voss, sobradamente reconocido a 
nivel internacional en el mundo del 
caballo . Ya han pasado por dicha

escuela  más de doscientos alumnos 
y cuenta en la actualidad con más 
ele cuarenta  caballos de diferentes 
razas.

F oto, H errera l'iña
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PANORAMA AGRICOLA

Convenio entre el BCA y el Consejo Regulador

Nuevo impulso a la agricultura biológica
El convenio  entre el BCA y el C on

sejo Regulador de la Agricultura Eco
lógica fue presentado a la prensa en 
Madrid , a través de un acto en el que 
intervino L uis T arrafeta , presidente 
del B CA ; M anuel Serna, presidente 
del C onsejo  Regulador de la Agricul
tura Ecológica y Julián  A révalo , 
subsecretario de Agricultura.

El convenio  se inició con una sub
vención a fondo perdido de 5 millo
nes de pesetas, que consiste básica
mente en una concesión preferencial 
de créditos, un año más de carencia, 
y un com prom iso  de estudiar y trami
tar con agilidad los proyectos que se 
presenten desde este sector,  con una 
línea especial para esta modalidad de 
agricultura. También se están estu
d iando por parte del Consejo Regula
dor las distintas modalidades de ayu
das que hay en el marco de la C EE , a 
las cuales se podría  acoger la finan
ciación de algunos proyectos. Se ha 
pedido al Ministerio de Agricultura 
que establezca líneas específicas de 
ayudas destinadas a este sector,  que 
no puede com petir  con la agricultura 
tradicional si no tiene unas ayudas al 
m enos similares.

C A R A C T E R IST IC A S

La agricultura ecológica o biológi
ca se basa en la no utilización de pro
ductos qu ím icos  o sintéticos; fertiliza 
con abonos orgánicos, estiércol o 
abonos verdes basados en legumino
sas; practica las rotaciones; nunca 
pone todos los años el mismo cultivo 
sobre el m ism o suelo, pensando en el 
equil ibrio  del suelo; y hace también 
hincapié en la diversidad; no se esta
blecen grandes monocultivos que lue

go favorezcan las plagas, en suma, se 
uti liza la lucha biológica natural.

La necesidad de este tipo de agri
cultura la justificaba L uis T arrafeta, 
presidente del BCA , no sólo por ser 
unos productos que tienen unas carac
terísticas de sabor, presentación, etc. 
diferentes de los productos conven
cionales, y que satisfacen las dem an
das conscientes de un sector de los 
consumidores. Además de esto, res
ponden a una demanda social al sec
tor agrario no sólo de productos ali
menticios sino de conservación de la 
naturaleza, el medio ambiente y el 
paisaje. Es una dem anda cada vez 
más perceptible en los medios urba
nos, precisamente por parte de aque
llos que ven la necesidad de este tipo 
de agricultura que proporciona pro
ductos, y al mismo tiempo respeta el 
medio ambiente y la conservación de 
los recursos naturales.

Este tipo de cultivo va a tener sali
da por unos circuitos preestablecidos, 
a través del Consejo Regulador, y es
tará sometido a unas reglas que ga
ranticen la calidad del producto. El 
Consejo va a impulsar estudios de 
todo tipo, referidos a las posibilidades 
de comercialización, investigación 
técnica en diferentes campos, y la 
apertura de un registro de fincas para 
que los agricultores queden inscritos 
en él y sometidos a inspecciones de 
todo tipo.

E T A P A  DE IN IC IO

El número de agricultores que se 
dedican a la agricultura biológica en 
estos momentos es de unos 2 .000 y 
unas 10 empresas de tamaño media
no; en suma, 500 hectáreas de rega

dío  y 10 .000  de secano. Los cultivos 
se extienden ya por diversas zonas del 
país, y hay un grupo de empresas que 
exporta a varios países europeos. 
Desde el Consejo Regulador se espera 
que de ahora en adelante, al existir 
un marco ju r íd ico  nuevo y más ayu
das financieras, m ucha gente sensible 
a este tema con propiedades agrarias 
se plantee la reconversión hacia este 
sector. De mom ento  ya hay proyectos 
de conservería natural, de fincas 
grandes con aprovechamientos gana
deros, hortícolas o frutícolas, proyec
tos de plantas para aprovechamiento 
de residuos urbanos com o materia or
gánica para la agricultura, etc.

La agricultura biológica puede ve
nir  a crear empleo, en un momento 
en que los límites del empleo indus
trial o el sector servicios están dados. 
La inversión inicial necesaria varía en 
función de que la tierra sea virgen, 
sin impactos negativos anteriores, o 
que en cambio sea una tierra agotada 
o contaminada, en cuyo caso se debe 
realizar un proceso de reconversión 
que puede durar de 2 ó  3 años.

El precio de estos productos es li
geramente superior al de la agricultu
ra convencional, aunque Luis T arra
feta , presidente del BCA, asegura 
que según un estudio, realizado por 
esta entidad financiera, la dispersión 
de precios entre los productos bioló
gicos y los que no lo son es menor 
que la existente entre los productos 
convencionales; es decir, puede haber 
más diferencia de precios entre 2 pro
ductos convencionales que entre uno 
convencional y uno biológico.

José Fedroche

LA SEMANA DE CASTILLA-LA MANCHA
EL ESCAPARATE PUBLICITARIO DE SU NEGOCIO 

TELEFONO: 255517

Biblioteca Virtual de Castilla-La Mancha. Semana, La. #54, 21/1/1990.



Hasta el 31 de enero

Ayudas de la CEE a las vacas nodrizas

La Comunidad Europea concederá 
ayudas a las denominadas vacas no
drizas,  que son aquellas que alimentan 
a los terneros con leche. Los ganade
ros que tengan en sus explotaciones 
reproductoras con estas característi
cas podrán solicitar esta ayuda hasta 
el 31 de enero de 1990.

La solicitud deberá ser presentada 
ante el organismo correspondiente de 
su comunidad autónoma. Para el año 
actual el importe fijado es de 6.200

pesetas por productora, mientras que 
el año anterior fue de 4 .000  pesetas, 
lo que representa un incremento del 
55 por 100, según estimaciones del 
Ministerio de Agricultura.

Se consideran vacas nodrizas a las 
que crían directamente terneros, con 
lo que se evita que la leche sea co
mercializada normalmente en el mer
cado. En fuentes oficiales, se estima 
que las ayudas recibidas por España 
por este concepto, durante la cam pa

ña 1987-88, fue de unos 2 .200  millo
nes de pesetas. Esto quiere decir que 
los ganaderos españoles podrán reci
bir para la campaña 1988-89 una 
cantidad que será muy superior a la 
anterior, ya que la primera ha pasado 
de las 4 .000  a las 6 .200  pesetas por 
vaca. Este importe global se repartirá 
entre unos 26.500 ganaderos que en 
la campaña anterior solicitaron esta 
ayuda, con un censo de 550.000 re
productoras.

Las subvenciones que concede la 
Comunidad Europea a las llamadas 
vacas nodrizas es una de las medidas 
puestas en marcha para reducir los 
excedentes de leche comunitarios. 
Con esta prima, es estimula la ali
mentación de terneros con leche, lo 
que significa reducir en la misma can
tidad la que saldría al mercado y en 
grosaría los excedentes de productos 
lácteos. Hay que tener en cuenta que 
una parte importante de la alimenta
ción de terneros corresponde al sum i
nistro de piensos compuestos que 
reemplazan la alimentación con le
che, ya que al ganadero le resulta más 
rentable vender la leche, a mejor pre
cio, y comprar pienso sustitutivo, 
más barato, para alimentar a los ter
neros.

Clarificar mejor las ayudas de la CEE

Continuam ente  por la prensa y 
otros medios de comunicación se 
difunden las ayudas que nos vienen 
de la C EE  para el sector agrario y 
sus diversas producciones, pero 
con el efecto negativo de la confu
sión y su difícil acceso. Según las 
organizaciones agrarias, urge una 
mayor clarificación de las ayudas 
y subvenciones disponibles y de su 
forma de conseguirlas, entre otros 
motivos por la diferencia entre la 
cultura del mundo urbano y del 
mundo rural. España, por otra par
te, tiene un lugar muy importante 
en varios subsectores, como el Iru- 
tícola y el de cítricos, concreta
mente, lo que acentúa más la nece
sidad de dicha clarificación, según 
se refleja en el dibujo de A. del 
Olmo.
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A

■
CRONICA DE LAS ARTES

J
El pintor Benjamín Palencia (1894-1980) 
regresa a La Mancha

El pasado día 16 se cum plían  los diez años del fa llecim iento del p intor B enjam ín P alencia , nacido en 1894 
en  el p ueb lo  a lbacetense de B arrax. Y con esa fecha su tierra natal, La M ancha, donde desde ahora reposan sus 
restos, hom enajeaba a uno de nuestros artistas m ás im portantes del siglo.

La pintura de este manchego vital, 
auténtico  "ú l t im o pionero» de la van
guardia histórica española, es casi un 
ca tá logo del arte moderno en el siglo 
XX. Con él se marchaba toda una in- 

24 terprelación lírica de la naturaleza y

en especial del paisaje manchego. La 
principal aportación ele Benjamín Pa
lencia ha sillo, precisamente, el ahon
dam iento  en la propia iilenlklad. lanío 
en la de su tierra com o en la de los 
hombres ile España.

A los siete años com ienza a d ibu
jar, y a los doce-, en contra de la vo
luntad de su padre —modesto zapate
ro con siete h i jo s—, marchó a Madrid 
«dispuesto a ser pintor». A esa misma 
edad pintó su primer cuadro y poco 
después  conocía  a Solana, cuyas 
obras  causaban entonces escándalo  en 
las exposic iones madrileñas. Su for
mación pictórica se forjó copiando 
cuad ros  de El G reco y Velázquez en 
las salas del M useo del Prado o sa
liendo con su caballete para pintar las 
escenas  de  los barrios más populares 
de Madrid.
EN LA G E N E R A C IO N  D E L  27

El crí t ico  José Corredor  Matheos. 
nacido en Alcázar de San Juan y uno 
de los principales conocedores de la 
obra  de Palencia. escr ib ía  en el libro 
m onográfico  «Vida y obra de Benja
m ín Palencia». editado por Espasa 
C alpe un año antes de la muerte del 
p intor, que  la obra auténticamente 
pictórica de Palencia se inició cuando 
se ex tendían  por Europa las tendencias 
surgidas en París las cuales venían a 
inaugurar una nueva y distinta  forma 
de en tender el arte. Ese periodo, defi
nido por nuestro crí tico  co m o  de re
velación del arle iría desde Ic>15 a 
1924: «A la construcción de raíz cu
bista se sum aría ,  en esta época, un 
apasionam iento  y una intuición que 
será uno de los factores más. enrique- 
ceilores de su pintura».

Esa es la época cuando Benjamín 
conoce a Juan Ramón Jiménez y. a 
través del poeta de M oguer. a Anto- 
nio Machado, Ortega y Gasset.  León 
I'el i pe. Unamtino y García Loica, 
quien le nombra, en 1925. director 
artístico del grupo teatral itinerante 
«La Barraca», para el que elaboró fi
gurines y decorados.. Desde ese mo
mento poesía y pintura formarían una 
síntesis plena en toda su trayectoria 
creativa.
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C U B ISM O  Y N A T U R A L E Z A

Después de viajar a Italia y París, 
entre 1925-1928, Palencia se inclina 
por el cubismo, es la época en la que 
funda, con el toledano Alberto Sán
chez la «Escuela de Vallecas» (1927), 
con la idea de hacer un arte innovador 
que conjugase esa voluntad novedosa 
con una especie de instinto racial, un 
apego a la tierra castellana. Busca
ban, dice Palencia, «el paisaje sin el 
aderezo de los árboles, sin ornamen
tación, los montes pelados, los gran
des volúmenes, las grandes distan
cias, las grandes llanuras, porque el 
arte tiene que venir de ahí. de los 
cuerpos, de los vo lúm enes.. . ,  no de 
la hojarasca, eso lo quitamos». Y se 
adentra después en una i 
aventura vanguardista  (1929-1939) en 
la que predominan el surrealismo y 
abstracción; es  el tiempo en que se 
presenta a la Exposición de Artistas 
Ibéricos, junto  a los Dalí, Cos.su>, 
Ucelay, Alberto, entre otros.

tante aportación a la pintura española 
ha sido el descubrimiento de una nue
va concepción del paisaje español, 
sobre todo el castellano. En 1978 
recibía la medalla de oro de Bellas 
Artes. Los últimos años de este solte
ro «por voluntad de dedicarse plena
mente al arte», fueron para Benjamín 
Palencia de ininterrumpida creación y 
numerosas exposiciones, la última en 
vida se clausuraba en la galería  Bios- 
ca días antes de su muerte. Afortuna
damente en Castilla-La Mancha, en el 
Museo Provincial de Albacete, tene
mos la suerte de contar con un cente

nar largo de obras, donadas por el ar
tista en su d ía ,  cuadros fechados entre 
los años 1933 a 1977 y que constitu
yen uno de los más sobresalientes le
gados que ofrece este museo.

Porque sobresaliente es una obra 
que desde la rebeldía vanguardista 
(«hago lo que me da la gana, sin tener 
en cuenta lo que otros llaman saber 
dibujar», dijo en alguna ocasión de 
entonces) hasta las connotaciones 
místicas que relleja su visión de la 
naturaleza en las décadas últimas, no 
deja de ser el itinerario por conquistar 
la médula de  la pintura: el color, la 
línea, la forma. Nuestro Matisse de 
andar por casa, com o le definió un 
crítico, por el sentido «fauvista» del 
color, fue, en el dibujo, un virtuoso 
caligráfico y en la pintura, poseedor 
de  una singular maestría cromática.
Dejó que la linea corriera libre y que 

dibujo..sirviera para construir la es
tructura misma tic la. pintura, entre
gándonos un color casi lujuriotgÉ'.'ilc 
fuerte sensualidad, de nítida y sun
tuosa pigmentación. Este décim o nni 
versario que ahora tiene t u f a r e s  bweffc 
recuerdo para un artista que su|jo 

..... en todas direcciones la vi
sión ile nuestra naturaleza más cerca
na. Ya reposa en Barras.

José l.u is  Loarce 2 5

La guerra civil, que le sorprende en 
Madrid, produciría en él una 
impresión, ello junto con largas resi
dencias en el campo, en soledad 
le a sí m ism o, le hace vo lverá  la natu
raleza. Paisaje y figuras se convierten 
en tema crucial de su obra, llegando 
a declarar incluso que su más impor
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EL ALMA Y SU ESPEJO

Joaquín Brotóns
El espejo  de Joaquín  Brotóns no 

termina de ofrecernos su alma de 
cuerpo entero. El alma corporal y es
pejeante de Joaquín  Brotóns va con 
desm edida  «coña» por los bulevares 
de su paganism o rural y señorito de 
V aldepeñas. O  viene - ¡ ta m b ié n !  — 
con una desafortunada buenaventura 
que desnivela  desm edidam ente  la am 
bigüedad y la tristeza. El anchuroso 
y redondo espejo del poeta Joaquín 
Brotóns, com o de consola baja, de ar
mario regordete y bonachón de canta
rera a la que le diese por sonreír  por 
no lloriquear los desencantos esos de 
la una, de luna frutal,  de fruta a la 
que han echado  el mal de ojo los d io
ses de las viñas muertas de Juan Al
caide, es un espejo muy particular. 
Espejo que engaña, retrato que ha de
cidido no traducir el alma que escon
de en su interior,  alma que el diablo 
no se lleva, puesto que Joaqunito 
Brotóns no cree en absoluto en dem o 
nios ni brujas. A Joaquín  Brotóns, 
que se quedó  hace mucho en adoles
cente , en rapaz m anchego vendedor 
de naranjas, pomelos, granadas y 
manzanas del Paraíso, de vez en 
cuando  los diablitos y las brujas bien 
pensantes de Valdepeñas, le hacen 
m ucho  sufrir, máscaras, al cabo, del 
desam or, ea. Joaquinito Brotóns es
conde dentro de la profunda y áspera 
tinaja m anchega de su espejito de 
Blanca Nieves una suavísim a y deli
cada alma desnuda que causa enorme 
desconcierto  por acá. De ahí el que 
le quieran, en ocasiones, apedrear el 
corazón. Malhaya, dioses, los truha
nes y correveidiles del lugar, los in
quisidores de mal agüero de estas ín
sulas baratarías de los pecados torpes, 
de quienes clavan chínchelas en las 
cabezas de los calvos y en el meloco
tón dulce del alma atribulada de .loa- 
quinilo Brotóns.

Lo que le sucede a Joaquín Brolóns 
es que a toda cosía desea ser poela en 
una tierra muy desabrigada y menes
terosamente desasistida. Joaquín Bro
tóns se ha hartado tanto de leer a Ca- 
vafis, que , para enamorar, necesita 
con tem plar  el edén después de los en 
tierros de tercera. Lo que le sucede a 

2*5 Joaquín  Brotóns es que anda muy mal

aconsejado por los poetas alejandri
nos en el sitio de arrieros y bodegue
ros en el que le ha locado vivir y iris- 
tear. La existencia ir isleanle de Joa
quín  Brolóns es un supremo error de 
cálculo. Por eso, a lgunas lardes de 
o toño , Joaquinito  Brolóns deja su am 
bigüedad m anchega en la calle Buen-

suceso  de V aldepeñas, y marcha a pa
sear por Atenas para poder enviar 
postales de Anlino a los amigúeles. 
A m enudo ocurre que 110 se las envía 
a Luis Antonio  de ViIlena y sí a Dio
nisio C añas o a l.uisito de Cañigral. 
no se sabe por qué , señor. Es muy 
misterioso y organizado Joaquinito
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Brotóns. Cuando las fiestas de la Vir
gen de la Consolación, este frutero 
alejandrino de Valdepeñas se las pira 
a Torremolinos para leerle el último 
poema que aún no ha escrito a Pablito 
G arc ía  Baena. Por el horizonte del 
mar. en la neblinosa raya del día tan 
abiertamente azul,  cruzan siluetas de 
cuerpos juvenilmente desnudos. En
tonces. sabe usted. Joaquín Brotóns 
se olvida urgentemente de su haya y 
del Arcipreste de su pueblo. De Pa- 
quito Nieva, de Esteban López Vega, 
de Raúl Carbonell,  de Jesusito Martín 
y hasta de la mism ísima Sagrario T o
rres,  y no digamos nada de «Los poe
m as de la cardencha en flor» del pa
triarca Alcaide Sánchez. Son muy vi- 
talistas los olvidos de Joaquín Bro
tóns. mire usted por donde, vaya por 
Dios. Luego, en el invierno, cuando 
le da a La M ancha por ponerse a llo
ver a cántaros, durante toda la sema
na, por la salida del Peral, por la 
M esta, por la calle Seis de Junio, 
por la plaza de la Veracruz, por la

su vida exterior. La vida exterior de 
este adolescente grandote de Valdepe
ñas - o h ,  la ciudad manchega, al me
diodía, pobladísima de bares, «El 
R uli» , «Los C orales» , «F rankfurt, 
el P isón», «N evada», «L os M anche- 
gos» , «M atías» , «El A ldeano», 
« M elo d y ’s» , etc . ,  etc. -  es una vida, 
mire usted, corazón, sobradamente 
alegradora. Muéstrate no com o eres, 
hijo mío; gesticula, declama; padre- 
m ío  espiritual, corónate de laurel,  tra
siega imágenes y metáforas, ponte en 
el sitio que te corresponde, y no te 
muevas nunca, por favor, pues los 
dioses, ¿sabes?, son eternos. Va muy 
eternalmente renacido siempre este 
triste mortal, porque nadie duda aún 
de que la carne resucita y nos salva
mos en el cuerpo y por el cuerpo. 
Después, claro, en quedándose uno 
solo, en esos momentos lívidos en los 
que la noche manchega se repreta 
consigo misma, y acude la soledad 
sin que la compañe nadie, —«que jar- 
dinerito loco con sus tijeras de plata

advertir  si de verdad existe la figura
ción de los jardines con más vehe
mencia que el «cercao» valdepeñero. 
No se és jam ás lo que se es y no se 
está nunca donde se está, y no ju z 
gues que es peor. El fotógrafo se que
da un largo rato mirando la interiori
dad de Joaquinito Brotóns callejean
do, desde que usa razón y poesía, por 
las temerosas y dulces avenidas de la 
nostalgia infinita. «Dímelo, tú, la 
luna».

Debiese estar prohibido hacerle 
daño a las personas como Joaquín 
Brotóns. Dejarse de gaitas y abani
cos, y aceptar la pluralidad con que 
se despliega la misericordia y la ben
dición. ¿N o habrá más añoranza de 
felicidad en el frutero de la calle. 
Buen suceso de Valdepeñas, que en 
el mayordomo de la «C asa de las Pa- 
checas»? Ay, avemapurís ima, ricura, 
que ignora el retratista de tres al cuar
to qué ha podido acontecerle a la es
pecie humana para que, en vez de de-

«Joaquín Brotóns esconde, dentro de la profunda y áspera tinaja manchega de su espejito de 
Blancanieves, una suavísima y delicada alma desnuda, que causa enorme desconcierto por 
acá».

Feria del Vino, Pintor Mendoza, Cal
dereros, Ave M aría, Cantarranas, Ja
balón y la Plaza de España, se encie
rra, niño grande y consentido, gordin- 
flote y mustio, helénico y gañán, en 
su frutería alucinada, para escribir 
despacito «La desnudez cómplice de 
los dioses»; o le manda una caja de 
botellas de vino a Pepe Hierro y a 
Angel Crespo; o llama por teléfono a 
Barrajón; o se lee «El eco de La 
M ancha»; le da un vistazo a «Jazm i
nes para la tragedia» de Juan José 
Guardia Polaino; u ordena los cuader
nos literarios, cosidos a mano en To- 
melloso, de «El C ardo de B ronce». 
Es muy meticuloso y ordenado Joa
quín Brotóns.

Joaquín  Brotóns, la verdad sea di
cha, no tiene porqué quejarse tanto de

le cortó al ciprés la punta, Soledad», 
com o  escribiese aquel — , entonces, 
ah, Joaquinito Brotóns desespera de 
la ceniza y del desencanto que escon
de, debajo del mostrador, los 
pomelos y los aguacates, Jesús, Dios 
mío. La existencia interior de Joaquín 
Brotóns —opina el fotógrafo— es ya 
asunto de otros menesteres y otras ro
gativas, rezad por nosotros que recu
rrimos a vos. Pero antes de que am a
neciesen los astros alum braba la músi
ca, sonaban los violines de la aurora, 
olían las sábanas alquiladas de las 
fondas finales a flor de cantueso y 
existía el sur.

El espejito pagano y lírico de Joa
quín Brotóns dijérase que tiene vo
luntad de echarse a los caminos para

f  s \ t S O \  „  }
% 254037  «
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<  M fiR rL «9 Teléfono:
' « r

V J

(926) 255517

dicarse a fabricar idolillos y a mejorar 
los vinos de «C reis E strada, S .A .» , 
«A ntolín  L ópez», «A ndrés Cara- 
v an tes» , «F élix  S o lís , S .A .» , «A nto- 
noya», «M egía», «M iguel M artín», 
e tc . ,  e tc . ,  le dé por dedicarse al per
sonal a seguir las instrucciones y los 
avisos para navegantes en un mundo 
que parece irse hacia los derrum bade
ros de la nada.

No, no da en efecto el espejo de 
Joaquín B.otóns la medida entera de 
su alma. Van muy desmaridados en 
tre sí alma y espejo en Joaquín Bro
tóns, o el divorcio es pura casualidad, 
y ésta, mire usted, no existe , ni va a 
llegar a tiempo todavía. No corra us
ted demasiado, señor, porque lo malo 
de la prisa es lodo el tiempo que nos 
hace perder, nos ha «jodido» mayo 
con 110 llover a su hora. Es la poesía 
de Joaquín Brotóns, en el panorama 
actual de las letras manchegas. una 
manera de ser. la innumerable y terca 
melancolía del desencanto. Otra for
ma, creo yo, de pretender agarrarse a 
la salvación.

V alentín  A rteaga 27
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Oleo de H ernández 
C o p ., en su exposición 
en la Sala del Pequeño 
Form ado , de M adrid 
(Núñez de Balboa, 13)

Se ha venido de pronto hasta los 
ojos una lu/. del Sureste. Blanco y 
malva. Se ha venido de pronto la ter
nura sencilla de lo cotidiano. Un inte
rior doméstico nos muestra su ejerci
cio servicial. Una silla que ofrece su 
escueta geometría  a descansos preci
sos, recoge por gracia del pintor una 
humilde belle/.a de flores campesinas. 
Las contiene un cestillo que entrelaza 
sus mimbres com o espumas doradas 
de la larde. Cuelga un paño sus plie
gues y una lo /a  arracima redondeces 
frutales. Al costado, duerme una ca

21 de enero/1990

CUADERNO DE APUNTES

hogareño: las frutas, las mazorcas, el 
mantel ex tendido . . .  La más joven , 
acaso  adolescente ,  acaba de dejar so
bre la silla la brazada de flores que 
cortaron sus m anos en el huerto.

T odo es com o un poema si lencio
so, com o una música callada. Las 
mujeres salieron del enfoque pictórico 
y quedó solitario el sosegado cuadro, 
donde aún el aire femenino se perci
be. ¿Naturaleza muerta? No. La vida 
está presente: impregna así el conjun
to, com o si el ser humano respirase

Una silla

racola sus nostalgias de mar próximo.
Juega el pintor con luces y volúm e

nes. Ls clave de su arte. Pero el es
pectador mira y aprehende de pronto 
una leyenda, una aventura. La histo
ria que no está, aunque se adivine, y 
la invención acude estimulada por el 
m undo interior del ofertorio de color 
y dibujo que se hermanan. Ksle es un 
interior: casa modesta y campesina. 
C erca , el Mediterráneo, padre de luz 
y sol que hasta aquí llegan de manera 
indirecta. Unas mujeres andan sin ser 
vistas. La mayor adereza el menester
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en su entorno. Hay olor de existencia 
y se escucha el latido del pulso suave, 
el ri tmo del instante inmediato. La 
caracola que reposa ahora en el suelo 
de losas, recuerda arena húmeda. 
Acaso la muchacha la aproximó a su 
oído y las olas llegaron con su seda 
fresquísima hasta la rosa del laberin
to. Sobre qué pecho femenino se po
sará cualquiera de estas flores. Unos 
dientes muy blancos herirán esas pul
pas. tan fragantes.

La vida suspensa en un segundo de 
su ritmo diario, por mor de una mira
da. El pintor la detiene. Se llama Her
nández Cop. Ha nacido aquí mismo: 
en el C ampo de Cartagena, hace cua
renta y cinco años, y ha pintado una 
silla. Una silla es un acto de consue

lo: H om o viator, el hombre cumple 
la condena de andar y una silla 
le ofrece su esperanza, tal símbolo de 
indulto momentáneo. Dibujar una si
lla es casi una clave existencial. La 
pintó el genio loco de Van Gogh, va
cía y desolada, espejo de terrible 
frustración. Sentó sobre ella un d ía  a 
un viejo zapatero, con el dolor del 
mundo entre los puños, apretando sus 
ojos. Es una historia trágica, porque 
acaso seamos cada uno de nosotros 
ese desconsolado zapatero, sobre la 
silla misma de nuestra existencia. 
Pero ésta otra es una historia amable. 
Van Gogh había pasado por lo que 
llamó «la universidad de la miseria», 
en las minas del Borinage, que es un 
lugar sombrío. Hernández Cop vivió

su infancia en la antigua minería de 
La Unión, que es un lugar envuelto 
en claridades mediterráneas. Hernán
dez Cop llega desde el Sureste espa
ñol y refleja la vida sencilla y  sin tor
mentos de alguien que acaso pueda 
ser feliz. La luz se pone de su parte. 
El dorado es casi miel. Un claro vio
leta apunta atardeceres retardados. 
Hernández Cop, ¿miró por la ventana 
de una casa feliz y campesina? ¿A ca
so se introdujo en su recinto? ¿Olió 
el ramo de flores? ¿Comió estas fru
tas? ¿Llevó a su o ído el rercuerdo ro
sado de la mar? ¿O es que tal vez el 
interior de luz y gracia sosegada es el 
que amuebla lo hondo de su alma de 
artista?

L eopoldo de Luis

U i j e í e a

+

ALCAZAR DE 
SAN JUAN 

Tlf.: 546688
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De principio a fin.
Eiemplo Financiación de un Peugeot 309 GL Profil 
PVP: 1.433.500 Ptas. Entrada (33%): 473.055 Ras. 

Capital Financiado: 960.445 Ras.
Cuotas Mensuales: 56 pagos ¡guales (14 cuotas al año) 

de 22.900 Ras.
Precio Total Financiado: 1.755.455 Ras. TAE 15,82%

PEUGEOT 309
E s  O t r a  H i s t o r ia

Así de claro.
LE ESPERAMOS EN:

CIUDAD REAL 
R onda de Toledo, 2l 
Teléfono: 221700

VALDEPEÑAS
Carrt.* M adrid-C ádiz, K m . 198 
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PEUGEOT TALBOT
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COMENTARIO DE LIBROS

«Estación. Ida y vuelta», de Rosa Chacel

Puede asegurarse que el mayor interés de esta obra consiste en comprobar el arranque narra
tivo de Rosa Chacel, donde ya están las claves de toda su novelística

ría Zambrano, M aría Teresa León y 
Ernestina de Champourcín , entre 
otras. Este movimiento intelectual de 
la mujer en España quizá tuviera una 
cierta correlación con el renombre 
universal alcanzado a la sazón por 
Virginia Woolf.

La aparición de esta primera novela 
de Rosa Chacel no despertó apenas 
interés en la crítica y todavía menos 
en el público, «Estación. Ida y vuel
ta» era una obra difícil para los lecto
res de aquel tiempo e incluso para los 
de hoy. Mangini lo explica con gran 
precisión: «Los personajes centrales 
de «Estación» no tienen nombre; son 
meros vehículos que transmiten suce
sos que tienen lugar en la mente del 

30 protagonista que, a pesar de ser un

hombre, está en realidad en un estado 
de fusión sicológica —que llega a ser 
fenomenológica, en el sentido una- 
m uniano— con su novia». No cabe 
duda que sobre Rosa Chacel con
fluían dos influencias notorias: la del 
irlandés James Joyce y la del español 
José Ortega y Gassel.

La propia autora lo reconoció hace 
más de treinta años: «Ortega ejercía  
su influencia personal en dos formas: 
una, con su presencia, otra, con su 
simple existencia. El hecho Ortega 
era una cuestión personal de toda mi 
generación. La empresa de Ortega, su 
triunfo intelectual y social eran nues
tro triunfo; estoy por decir  que su ta
lento era nuestro talento». Su devo
ción por James Joyce comenzó a to

mar carta de naturaleza en Italia, 
cuando —año 1922 — la escritora fijó 
allí su residencia con su marido el 
pintor Tim oteo Pérez Rubio, al que 
le había sido adjudicada una beca 
para ampliar estudios en la Academia 
de Roma. Durante aquellos seis años 
Rosa Chacel conoció la auténtica van
guardia artística e intelectual de Euro
pa.

En definitiva, puede asegurarse que 
el mayor interés de «Estación. Ida y 
vuelta», cuyo primer capítulo fue pu
blicado anteriormente en la «Revista 
de Occidente».,.consiste en comprobar 
el arranque narrativo de Rosa Chacel. 
donde ya están los valores y las cla
ves de toda su novelística.

Juan Viñas

«H oy d ía  Chacel no sólo es la es
cri tora del 27. sino que es la única 
persona del grupo que se ha manteni
do fiel al desaf ío  propuesto por Orte
ga en 1925. en «La deshumanización 
del arte e ideas sobre la novela». 
A dem ás, pocos escritores pueden ja c 
tarse de haber viajado y vivido en tan
tas c iudades diferentes: M adrid, Bar
ce lona . R om a, A tenas. París, M u 
nich. Innsbruck. Le Treport, Berlín, 
R ío  de Janeiro. Buenos Aires. Nueva 
York». T om o estas palabras, por ser 
especialm ente significativas respecto 
a la vida y obra de Rosa Chacel, de 
Shirley Mangini. responsable de esta 
nueva edición de «Estación. Ida y 
vuelta», que acaba de publicar Cáte
dra dentro de su colección Letras His
pánicas.

«Estación. Ida y vuelta», com o se 
sabe, es la primera novela de Rosa 
Chacel y su primera edición data de 
1930, un mom ento  de especial con
vulsión para la literatura española. In
teresante no sólo por coincidir las dos 
generaciones más importantes del si
glo — la del 98 y la del 27 — , todavía 
en plena época creadora la primera, 
sino también por ser los años del sur
gimiento de un grupo de mujeres de 
gran aliento artístico, literario e 
incluso filosófico: Maruja Mallo, Ma-

I
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DIVULGACION MEDICA

Diarreas
Las gastroenteritis agudas se pue

den producir  en cualquier época del 
año. pero ciertas circunstancias hacen 
que estos episodios sean especialm en
te frecuentes durante el verano. Entre 
estas c ircunstancias destacan las reu
niones sociales, los cambios en la ali
m entación . el traslado en los meses 
estivales a zonas geográficas con una 
m eno r  higiene y donde las aguas po
tables no están bien tratadas sanitaria
mente.

La diarrea es un síntoma que ex
presa  enferm edad. Es un trastorno in
testinal caracterizado por deposicio
nes frecuentes y líquidas. Puede ser 
g rave, sobre todo si va acompañada 
de la presencia  de moco o sangre, 
som nolencia ,  pérdida del apetito, vó
mitos o fiebre.

Las causas de la diarrea son múlti
ples: infecciones, intoxicaciones, tu
m ores,  etc. Entre los microbios res
ponsables  se encuentran representan
tes de las bacterias, de los virus y 
m uy expepcionalm ente  de los hon
gos. Las bacterias más frecuentes en 
nuestro medio  son las Salmonellas, 
las Shigellas y el Coii enteropatóge- 
no. Dentro  de los virus, los rotavirus 
son los que más abundan.

La fuente habitual de infección por 
estas bacterias es la contaminación de

los alimentos, en unos casos antes de 
ser elaborados, en otros durante el 
proceso de preparación, y, por últi
mo, en algunos casos son las malas 
condiciones de conservación de los 
alimentos ya preparados.

Otra vía de transmisión menos fre
cuente es la fecal-oral en grupos con 
escasa higiene en guarderías e institu
ciones públicas.

En las gastroenteritis  agudas los 
síntomas comienzan entre ocho y 
cuarenta y ocho horas después de la 
ingestión del alimento contaminado y 
consisten en náuseas, vómitos, dia
rrea y dolor abdominal. La fiebre 
aparece en bastantes casos. Estos s ín
tomas suelen durar tres o cuatro días, 
salvo complicación.

Estas infecciones son más graves 
en los niños y personas de edad avan
zada, y en aquellos que padecen en
fermedades renales, cardíacas, diabe
tes, tumores, etc. En todos estos últi
mos casos lo más probable es que la 
infección no quede localizada a nivel 
intestinal, sino que origine una bacte- 
riemia, lo que conlleva una mayor 
gravedad. A demás, estos enfermos 
son mucho más sensibles a la deshi- 
dratación y a sus efectos nocivos.

Por otra parte, en muchas gastroen
teritis la bacteria no llega al intestino, 
sino que es la toxina elaborada por

dicha bacteria la que provoca la en
fermedad. Estas diarreas se denom i
nan toxiinfecciones alimentarias. La 
más frecuente es la producida por la 

toxina del estafilococo aureus. Los ali
mentos que generalmente suelen pro
ducir estas intoxicaciones son las na
tillas, flanes, nata, pasteles, helados, 
crem as, mayonesas, ensaladillas, pes
cados, carnes frías, etc. Los síntomas 
se presentan entre una y seis horas 
después de la comida y consisten en 
náuseas, vómitos, diarrea y dolor ab
dominal. La fiebre no suele aparecer. 
Las molestias desaparecen en menos 
de veinticuatro horas.

Por últ imo diremos que el trata
m iento  en casos leves consiste en la 
reposición de líquidos y sales y una 
dieta blanda a base de purés de man
zanas, cereales, gelatina. La gravedad 
de la deshidratación depende de la 
cantidad de agua y de minerales per
didos.

En los casos más graves o com pli
cados será necesario que el médico 
valore la necesidad de una rehidrata- 
ción oral o la administración de sue
ros por vía intravenosa e incluso el 
ingreso del enfermo en un centro hos
pitalario.

Julián M edina

A
'  .X '-v
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LA FIESTA DE TOROS

Cuasi disertación de un aficionado
A lborea  el año 1990 y lógicamente 

se hacen cabalas por los taurinos y no 
d igam os nada por los aficionados, al
gunos con c ieno  alborozo, sobre el 
futuro inmediato de la plaza de Las 
Ventas.

Juan G óm ez  Castañeda , es un gran 
af ic ionado que al margen de su profe
sorado universitario, robando tiempo 
al t iempo, y desde luego desinteresa
dam ente . lo tenemos com o consejero 
del Centro  de Asuntos Taurinos de la 
C om unidad  A utónom a de Madrid, y 
precisam ente conform ando la oposi
ción político/taurina. Y allí está de
fendiendo los intereses de la afición 
y de la m ism a fiesta y, por ende, los 
comunitar ios.  Y com o la temporada 
va a em peña r  muy pronto en Madrid, 
y com o el tan-tan de la selva taurina 
suena y resuena todavía, por aquello 
del si favoritismo político puesto en 
la balanza al m om ento  de estudiar, 
considerar y después adjudicar el 
coso monum ental madrileño, a pesar 
de que el consejero de Cultura Ramón 
Espinar, del PSO E, ha señalado, rei
teradamente, que en la adjudicación 
no ha habido presiones políticas, G ó 
mez C atañeda  opina sobre tan can
dente tema:

— E stoy en condiciones de asegu 
rar que el d eterm inante fun dam en
tal por el que se ha dado la plaza  
de toros a quien se ha dado ha sido  
por razones em inentem ente políti
cas, por presiones políticas, por in
tereses p o líticos, porque, ev idente
m en te, tanto los herm anos L ozano, 
com o algun os socios de los que es
tán con ellos —F ernando Fernández  
T ap ias, G erardo Díaz, F errán , G on 
zalo Pascual A rias y Luis Sahell 
G o n zá lez— in teresaba m uchísim o a 
la C om unidad  de M adrid estar a 
bien con los m ism os en aquellos 
m om en tos, y por eso le han dado la 
plaza de Las V entas. Yo no voy a 
decir  que sea el peor p liego. Pero  
yo estoy en condiciones de afirm ar  
que el d ía  15 de noviem bre tuve  
una en trev ista  personal con el co n 
sejero  de C ultura R am ón Espinar  
y allí estuvim os hablando largo y 
tend id o  del asunto . Pues de aquella  
en trev ista  llegué a la convicción  
m oral, absoluta  que el problem a  

32 que había con la C om unidad de

Ju a n  Góm ez C astañeda en su disertación pone los puntos sobre las íes. Y junto a el, el 
fallecido presidente de la peña taurina  «Daimieleña», Nemesio Vclá/.quez

M adrid era un problem a de dar la 
plaza según presiones p olíticas. Yo 
creo  que se le d io la plaza a quien  
en ese m om ento ha convenido m ás, 
no ya por los L ozano, que tam bién  
tenían sus apoyos. A nadie se le 
oculta que estos señores tienen unas 
excelentes relaciones con el m inis
tro de Justicia , E nrique M ágica,

quien ha propiciado m ucho su lle
gada a la em presa de la plaza de 
M adrid . T am poco hay que olvidar  
que un socio de los L ozano, que se 
llam a Fernando Fernández T apias, 
es el presidente de la patronal m a
drileña con quien concretam ente a 
la C om unidad m adrileña y al señor 
L eguina, entre otros, le interesa es-
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Plaza tic las Ventas

tar a bien, ya que había un proceso  
de concertación , sin olvidar las d ifi
cu ltades que incidían en la C om uni
dad a nivel político, y que todo el 
m undo sab ía . T odo ciudadano sabe 
cuál fue el resu ltado de las pasadas  
elecciones generales en aquella C o
m unidad donde el Partido Popular 
ha subido bastantes puntos, y tam 
bién Izquierda U nida. Y eso fue 
m uy determ inante. O  sea, que lo 
taurino , estoy por asegurar, ha sido 
una cuestión secundaria , y que por 
con secu en cia  la p laza de M adrid, 
por encim a de otras consideracio
nes taurinas, se ha entregado por 
razones políticas. A m í no me cabe 
la m enor duda.

— Independiente de tales presiones 
políticas ¿qué opinión te merece la 

oferta que la nueva empresa «Espec
táculos Taurinos de Madrid, S .A .» ,  
que así se denomina la que regentan 
los hermanos Lozano, en compara
ción con el resto de las ofertas presen
tadas?

— El pliego de los señores Lozano 
lo veo m ás profesional que 
otros. C laro, el problem a que aquí 
se p lantea es que se había estableci
do en el Pliego de condiciones eco
nóm ico-adm inistrativas — párrafo  
2." de la condición 6."— que «los li- 
citadores deberían acreditar el ha
ber estado dedicado al negocio tau 

rino al m enos durante diez años, 
considerándose m érito  especial el 
haber sido em presario de P lazas de 
T oros, en cualquier régim en de ex 
p lotación». L iteral. Pero no decía  
nada m ás. Y por ese Pliego de con 
d iciones no se podía exclu ir a priori 
a nadie. La cuestión está en que por 
encim a de los Lozano había gente 
que yo creo que arriesgaba un poco  
m ás, que ofrecía una tem porada  
m ás com pleta. Ahí están , por ejem 
plo, a los m ejor gente con m enos 
experiencia , tales los ganaderos
— A grupación M adrileña Taurino- 
G anadera—, los que iban con Angel 
Peralta, y ese tipo de gente; bueno, 
pues por ahí se planteaba una tem 
porada m ás im aginativa, m ás 
abierta. Y sí podem os decir que los 
Lozano llegaban con una línea bas
tante m ás profesional, pero, obvio , 
que tam bién están en una línea 
m uy profesional gente com o los 
herm anos V alencia, que yo creo  
que son gente que tienen acreditada  
una muy dilatada vida profesional. 
En ese sentido, ¿se ha dado la plaza 
al m ejor pliego? Y o, francam ente, 
creo que no; se ha dado la plaza a 
quienes quizá m ás se pudieron aga
rrar, vam os a decir a quien tiene 
m ás profesionalidad, aparentem en
te, pues la única explicación que le 
podem os dar, al m argen de las pre

siones políticas que he dicho antes, 
es esa de la profesionalidad , porque 
yo creo que había algún que otro  
pliego m ás com pleto , taurinam ente  
enten d ido , que precisam ente el de 
los herm anos L ozano.

— En fin, ya tienen los Lozano la 
plaza, ¿qué va a pasar, qué va a ganar 
Las Ventas en relación con la era de 
C hopera?

- E s  difícil ver ahora, porque  
una cosa que dicen los L ozano es 
que se van a dedicar en exclusiva a 
la plaza de M adrid. H abrá que ver
lo. Yo creo que cualqu ier aficiona
do, sea de M adrid , sea de Ciudad  
R eal, valora, ya m ism o, m ejor a 
C hopera que a los L ozano. Y o creo  
que los valora así por sus trayecto
rias. C hopera era difícil de tratar, 
pero es que la com unidad le ha de
jad o  cam par por sus respetos.
¿Q ué va a pasar? M ucho tienen  
que cam biar los Lozano para m ejo
rar la anterior etapa, ya que con  
un pliego m uy parecido al que tenía  
C hopera, un aficionado puede decir 
que vam os a ir a peor. El curricu 
lum  de los Lozano es m enos profe
sional y m enos taurino que el de 
M anuel C hopera. Se abre, pues, 
una época de expectación .

C urro G uadiana 33
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TVE PROGRAMACION

LUNES, 22

P R IM E R A  C A D E N A

7.45 C A R T A  DE AJUSTE 
The jazz butcher

7 .59  A P E R T U R A
8.00  B U E N O S  DIAS

10.00 EL DIA POR D EL A N T E  
Presentación: Pepe Navarro. 
«W eb ster» , episodio núm; !. 
Avance Telediario. «Santa  
B árb ara» , episodio núm. 
184. Avance Telediario. Di
bujos animados

14.00 IN F O R M A T IV O S  T E R R I
T O R IA L E S

14.55 C O N E X IO N  C O N  LA PR O 
G R A M A C IO N  N A C IO N A L

15.00 TELEDIARIO -1
15.30 A MI M A N E R A

Dirección y presentación: Je 
sús Hemida
C H E E RS: «N acer, m orir, 
am ar y arroz»

17,50 A V A N C E  T E L E D IA R IO
17.55 B A R R IO  S E SA M O
18,25 RAV IO LI

«U na propina para Pepe»
18.55 EL O SITO  R U PPE R T  

«R uppert y la barca secre
ta»

19.00 N U E ST R O S A RB O LES 
«A rboles de la vida» (II)

19.20 EL N U E V O  ESPEC T A D O R  
Dirección y presentación: 
Eduardo Sotillos

20 .20  IN FO R M A T IV O S T E R R I
TO R IA L ES

20.29  C O N E X IO N  C ON  LA PR O 
G R A M A C IO N  N A C IO N A L

20 .30  T E L E D IA R IO -2
21 .00  EL T IE M P O
21,15  T R IB U N A L  PO PULAR

Juez: Javier Foz. Fiscal: Ja 
vier Narl. Defensor: Ricardo 
Fernández Deu

2 2 ,40  MI H ER M A N A  D O R O T H Y
23,10  D O C U M E N T O S  TV 

0 ,1 0  T E L E D IA R IO -3 y T E L E D E 
PO RTE

1,00 C IN E  C LU B  DE M A D R U 
G A D A . C IC LO  C A R L O S 
SA U R A  
« A nton ie ta»

2.45 D ESPE D ID A  Y C IE R R E

SE G U N D A  C A D EN A

34 7,45 C A R T A  DE AJUSTE

Arcadio Pascual sigue presentando «Apaga y vámonos»

7,59 A P E R T U R A mentos orquestales», que di
8 ,00 C O N  TU C U E R PO rige Luis de la Barrera, dedi

Dirección y presentación: cado a la viola
Laly Ruiz 16,45 C R IS T A L

8,15 D IBUJO S A N IM A D O S Episodio núm. 34
«O so Y ogu i» , «W ally  Ga- 17,30 DE PELICU LA
tor» «P anoram a de actualidad»

8,30 C U R S O S  DE IDIO M AS 18,30 LA H E R E N C IA  DE LOS
9 ,00 PLASTIC G U L D E N B U R G

10,00 HOY A LAS 10 Episodio núm. 1 1
1 1,00 G O Y A 19,15 EL M IRA D O R

«C ayetana» Dirección: Angela Ubreva
12,00 LAS D O C E  EN PUNTA 19,30 C E R C A  DE "LAS E S T R E 

Dirección y guión: Joaquín LLAS
A rozam ena P r e s e n t a c i ó n :  E n r i  q u e

13,00 E U R O D IA R IO G uasch. El programa incluye:
13,30 LA C O M E T A  BLA N CA 20 ,00 ,  fútbol-sala: El Pozo-

Programa preescolar Keralite. en directo desde el
Episodio núm. 60 pabellón de Murcia. Tenis.

14,00 3 x 4 O pen de Australia, masculino
Presentación: Isabel G emio y femenino, resum en, en d i

15,00 LA RUTA DE LA SEDA ferido desde las pistas de
POR MAR M elbourne. Vía olímpica:
«El princip io y el final del «H ockey sobre hierba»
viaje» 2 2 .00 N O TIC IA S-2

15,50 T IR A  DE MUSICA 22.35 C IN E  C L U B . CICLO : EL
Programa de sobremesa dedi W E S TE R N
cado a la música clásica y «D uelo  de pillos»
folklórica que presenta Fer 0 ,05 JA / . / .  E N T R E  A M IG OS
nando Palacios. Incluye el «M ax Suñé / C aries llen a-
miniprograma seriado «Elc- vent /  Salvador N iebla»
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MARTES, 23

J L I X

CANAL CIUDAD ñCAi

1.05

2.15

LA N O C H E  
«E spaña diversa»  
Modera: Pedro Altares 
D ES PE D ID A  Y C IERR E

P R IM E R A  C A D EN A

7.45 C A R T A  DE AJUSTE 
Barry White

7 .59  A PE R T U R A
8 .0 0  B U E N O S  DIAS

10.00 EL  DIA POR D EL A N T E  
«W ebster» (a las 10,30), 
episodio  núm. 2. Avance T e
lediario (a las 11,55). «Santa  
B árbara» (a las 12,00), ep i
sodio núm. 185. Avance T e
lediario (a las 13,00). D ibu
jo s  animados (a las 13,05)

14.00 IN FO R M A T IV O S T E R R I
T O R IA L ES

14.55 C O N E X IO N  C ON  LA PRO 
G R A M A C IO N  N A C IO N A L

15.00 T E L E D IA R IO -1
15,30 A MI M A N E R A

C H E E R S : «El novio im pe
tuoso»

17.50 A V A N C E  TEL E D IA R IO
17.55 B A R R IO  SESAM O
18,25 PA TO A  V EN TU R A S

Episodio núm. 5
18.50 A P A G A  Y V A M O N O S
19.20 E N T R E  LINEAS 

Presentación: Juvenal Soto y 
A na Salado

19.50 C O M O  EN LOS VIEJOS 
T IE M PO S
«O lfato  para los prob le
m as»

2 0 .20  IN F O R M A T IV O S  T E R R I
T O R IA L E S

20 .2 9  C O N E X IO N  CON LA PR O 
G R A M A C IO N  N A C IO N A L

2 0 .3 0  T E L E D IA R IO -2
21 .0 0  EL T IE M P O
21,15  E S P E C IA L  M U SIC A L  

Pedro Vargas
22 .2 0  SESIO N  DE N O C H E. C I

C L O  A LFR E D  HITCH- 
C O C K

Con Alaska comenzó «Viva el espectáculo»

«L a som bra de una duda»
0 ,1 0  T E L E D IA R IO -3 y T E L E D E 

P O RTE 
0 ,55  T E S T IM O N IO
1,00 FIL M O T EC A  D EL M A R 

TES
«Shoah» (tercera parle)

3,25 D ESPE D ID A  Y C IE R R E

SE G U N D A  C A D E N A

7.45 C A R T A  DE A JU ST E  
Gabriel Moreno

7 ,59  A P E R T U R A
8.00  C O N  TU C U E R P O
8,15 D IBUJO S A N IM A D O S 

«W ally  G ator»
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8.30
9 .00

10.00 
11.00

12.00
13.00 
13.30

14.00
15.00

15,50
16.40

17.25
18.25

19.15
19.30

22,00
22,30

23 ,30

0 ,25
1,15

2,15

7,45

7,59
8,00

10,00

14,00

14,55

C U R S O S  DE ID IO M AS 
EL SA LE R O  
H OY  A LAS 10 
N AN NI
«C eniza a la cen iza»
LAS D O C E  EN PU NTA  
E U R O D IA R IO  
LA C O M E T A  B LA N C A  
Episodio núm. 61 
3 X 4
M ISTE R IO S SIN R E S O L 
V ER
Episodio núm. 12 
T IR A  DE M U SIC A  
C R IS T A L  
Episodio núm. 35 
K LIP  
H A N N A Y  
«D oble riesgo»
EL M IR A D O R  
C E R C A  DE LAS E S T R E 
LLAS
Presentación: Jesús Alvarez. 
El program a incluye: Tenis, 
O pen de Australia, femenino 
y masculino, resumen, desde 
las pistas de M elbourne. Vía 
olímpica: «Hockey sobre 
hierba»
N O TIC IA S-2
LA C A SA  POR LA V E N T A 
NA
Dirección y presentación: Al
fonso Arús 
YO C LA U D IO  
«El viejo rey L eño»
T E M A  Y V A R IA C IO N ES 
LA N O C H E  
«P rim era plana»
Modera: Faustino Fernández 
Alvarez
D ESPE D ID A  Y C IE R R E

MIERCOLES, 24

PR IM ER A  C A D EN A

C ARTA  DE AJUSTE 
Julia Fordham 
A PERTURA 
BUENOS DIAS 
EL DIA POR DELA NTE 
«W ebter»  (a las 10,30), epi
sodio núm. 3. Avante Tele
diario. «Santa B árbara» (a 
las 12,00), episodio núm. 
186. Avance Telediario. Di
bujos animados. 
IN FORM A TIVO S T E R R I
TORIA LES
CON EX IO N  CON LA PRO
G RA M A C IO N  N AC IO N A L

8.15 DIBUJOS A N IM A D O S
«W ally G ator»

8.30 C U R SO S D E ID IO M AS
9.00  LA C A SA  POR LA V E N T A 

NA
10.00 HOY A LAS 10
11.00 LA SA G A  DE LOS RIUS 

Episodio núm. 9
12.00 LAS D OCE EN PU NTA
13.00 E U R O D IA R IO
13.30 LA C O M E T A  BLA N CA  

Episodio núm. 62
14.00 3 X 4
15.00 O TR O S PUEBLOS 

«M exicanos». Dirección y 
guión: Luis Pancorbo

16.00 TIRA DE M USICA  
Incluye el miniprograma 
«Elementos orquestales»

16,40 CRISTA L
Episodio núm. 36

17,25 SECU ENC IA S
«L o m ejor del cine británi
co: Los. ju eg o s de guerra - 
H azlos re ir»

18.15 ESA C LA SE  DE G EN T E
19.15 EL M IRA DO R
19.30 C ER C A  DE LAS ESTRE

LLAS
Presentación: Matías Prats. 
El programa incluye: 20.00, 
baloncesto. Copa Korac: CAI 
Xa rago/a-C ho I e l . Ten i s . 
Open de Australia, en diferi
do desde las pistas de Mel
bourne. Baloncesto, sorteo 
mundial desde Argentina, re
sumen

22.00 NOTICIAS-2
22 .30  C O R A ZO N

Dirección y guión: Fernando 
García Tola

SE G U N D A  C A D EN A

7,45 CAR I A DE A JUSTE
Regino S a ín /  de la Maza

7 ,59 A PERTURA
8,00 CON TU C U E R P O

15.00
15,30

17,50
17,55
18,20

18.50
19.20

19.50

20.20

20.29

20.30 
21,00
21.15

22.15

23,10

0 ,10

1,00

2,35

T E L E D IA R IO -1 
A MI M A N E R A  
C HEERS. «El rom ance de 
W oody»
A V A N C E  T ELED IA R IO  
BAR R IO  SESA M O  
LOS SIETE PEQUEÑOS 
A U ST R A L IA N O S 
«El picnic»
PU M UK Y
H A B L A N D O  C LA R O  
Presentación: Ana G arcía  Si- 
neriz y Salvador Valdés 
TH R O B
Episodio núm. 46 
IN FO R M A TIV O S T E R R I
TORIA LES
C O N E X IO N  CON LA PRO 
G R A M A C IO N  N A C IO N A L  
TELED IA R IO -2  
EL TIEM PO  
EL T IE M P O  ES O RO  
Presentación: Constantino 
Romero
PHILIP M A R LO W E  
«D isparos en el club C yra- 
no»
LOS FRUTOS DE ELDO-
RADO
«El ganado»
TELEDIARIO-3 y T E L E D E 
PORTE
ULTIM A SESION 
«El adm irador»
DESPED IDA  Y C IERR E
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23.30 ESTRENOS TV
«El largo verano de G eorge  
A dam s»

1.05 LA N OCHE
«R egreso al futuro»
Modera: Felipe Sahagún

2.15 D ESPEDIDA Y CIERRE

JUEVES, 25

P R IM ER A  C AD EN A

7.45 C A R T A  DE AJUSTE 
Camarón de la Isla

7 .59 A PERTURA
8.00 B UEN OS DIAS

10.00 EL DIA POR D ELANTE 
«W ebster» (a las 10,30), 
episodio núm. 4. Avance T e 
lediario (a las 11,55). «Santa  
B árbara» (a las 12,00), epi
sodio núm. 187. Avance T e 
lediario (a las 13,00). Dibu
jos  animados (a las 13,05)

14.00 IN FORM A TIVO S T ER R I
TORIALES

14.55 CON EX IO N  C ON  LA PR O 
G R A M A C IO N  N ACIO NA L

15.00 T E L E D IA R IO -1
15,30 A MI M A NER A

CHEERS: «Te pagaré el 
m artes»

17.50 A V A N C E  TELEDIARIO
17.55 BARRIO SESAM O
18.20 ERA SE UNA V EZ...  LA 

VIDA
«L os m úsculos y la grasa»

18.50 SOPA DE G A N SOS 
Dirección y presentación: 
Rosa León

19.20 C ON  LAS MANOS EN LA 
MASA
Dirección y presentación: 
Elena Santonja

19.50 M U R PHY  BROWN
«El d iablo con traje azul»

20.20  INFORM A TIVO S T ER R I
TORIA LES

20.29 CO N EX IO N  CON LA PR O 
G R A M A C IO N  N ACIONAL

20.30  TELEDIARIO -2
21 .00  EL TIEM PO
21,15 TREINTA Y TANTOS 

« I odo sigue igual»
22,10 PU NTO  Y APARTE

Dirección y presentación: 
Manuel C ampo Vidal

23 .50  ENREDO
0,15 TELEDIARIO -3 y T E L E D E 

PORTE
1.00 PR OD UC C IO N  ESPAÑOLA 

«L as bodas de Blanca»
2,30 DESPEDIDA Y CIERRE

SE G U N D A  C A D EN A

7.45 CA R T A  DE A JUSTE
José A. Galindo

7.59 A PER TU R A
8.00 C ON  TU C U E R PO
8.15 DIBUJOS A N IM A D O S

«W álly G ator»
8.30 C U R SO S  DE IDIOMAS
9,00 C O R A Z O N

10,00 HOY A LAS 10
11,00 AÑOS D O R A D O S, AÑOS

A M A R G O S
Episodio núm. 13

12,00 LAS D O C E  EN PU NTA
13,00 EU R O D IA R IO
13,30 LA C O M E T A  B LA N C A

Episodio núm. 63
14,00 3 x 4
15,00 N A T IO N A L  G E O G R A P H IC

«L os nuevos indios»
15,55 TIRA DE M U SIC A
16,45 C RISTA L

Episodio núm. 37

17,30 PRIM ERA  FU NCIO N
«M aría A nton ia», de Euge
nio Hernández Espinosa

19,10 EL M IRA DO R
19,30 CER C A  DE LAS ESTRE-

LLAS

Presentación: José Angel de 
la Casa. El programa incluye: 
20 ,00 ,  fútbol,  cuartos de fi
nal de la C opa del Rey: Cá- 
diz-Sporting, desde el estadio 
Ramón de Carranza de C á
diz. Tenis, Open de Austra
lia, masculino y femenino, 
resumen, en diferido desde 
las pistas de Melbourne. Vía 
olímpica: «Hockey sobre 
hierba»

22,00 NOTICIA S-2
22 ,30  EL PRIMI JU E G O

Presentación: Nuria Guitart
22,45 JU EVES CIN E

«M elodía interrum pida»  
0 ,3 0  M ETRO PO LIS
1,00 LA N O C H E

«El m undo por m ontera»  
Modera: Fernando Sánchez 
Dragó

2,15 D ESPED IDA  Y CIERRE

VIERNES, 26

P R IM ER A  C A D EN A

7,45 C A R TA  DE A JUSTE 
Liza Minelli

DE INTERES PARA

S E Ñ O R A S
Si tienes deberes familiares, pero quieres 
trabajar, tenemos una profesión para ti 

en DEPARTAMENTO COMERCIAL 
(Ciudad Real y Provincia)

OFRECEMOS:
©Trabajo Social agradable.
©Sólida formación profesional, 

continua y permanente a 
cargo de la empresa.

©Posibilidad de ascenso.
©Incorporación inmediata.
©Trabajo en zona residencial.
EXIGIMOS 
©Buenas relaciones.
©Presencia correcta.
©Facilidad de trato humano.
©Coche y experiencia

comercial (no imprescindible).

De las formas de contratación y  condiciones eco
nómicas, se informará en la entrevista personal, 
concertada llamando al teléfono 250868 en horas 
de oficina. Antenderá: Srta. Roldán.

U
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7.59  A PERTURA  
8.00 BUENOS DIAS

10.00  EL DIA POR D ELA NTE 
«W ebster» (a las 10,30). 
episodio núm. 5. Avance T e
lediario (a las 11.55). «Santa  
B árbara», episodio núm. 
188. Avance Telediario. Di
bujos animados

14.00 IN FOR M A TIVO S T ER R I
TORIALES

14.55 C O N E X IO N  C ON  LA PR O 
G R A M A C IO N  N A C IO N A L

15.00 T E L E D IA R IO -1
15,30 A MI M A N E R A

CHEERS: «A m or por co 
rrespondencia»

17.50 A V A N C E  T ELEDIAR IO
17.55 FR A G U E L  ROCK 

«M uertos de aburrim iento»
18.20 PLASTIC

Presentación: Tinet Rubiera y 
David Bages

19.20 USTED ES MISM OS 
«Es corriente»

19.50 C A SA  R EPLETA
«El arte queda en casa»

20.20 IN FO R M A TIV O S T ER R I
TORIA LES

20.29 C O N E X IO N  C O N  LA PR O 
G R A M A C IO N  N A C IO N A L

20.30 TELEDIARIO -2
21.00 EL TIEM PO
21,15 B RIGADA C EN T R A L  

«El hom bre del reloj»
22.20 j VIVA EL ESPECTACU LO ! 

Presentación: Concha Velas- 
co

23.50 JU Z G A D O  DE G U A RD IA  
«El atracador»

0,15 TELEDIARIO -3 Y T E L E 
DEPO RTE

SE G U N D A  C A D EN A
7,45 CARTA  DE AJUSTE 

Pablo Sorozábal
7.59 APERTURA
8.00 CON TU C UER PO
8,15 DIBUJOS A NIM AD OS

«W ally G ator»
8.30 C URSOS DE IDIOMAS
9.00 TEM A S Y VARIACIONES

10.00 HOY A LAS 10
11.00 LOS C AM ION ERO S

«Seis m eses en punto m uer
to»

11,35 LOS PALADINES
«Sem illas de escoria»

12.00 LAS D OCE EN PUNTA
13.00 EURODIARIO
13.30 LA COM ETA  BLANCA 

Episodio núm. 64
3 8  14,00 3 X 4

15.00 EL M U N D O  DEL C A B A 
LLO

15,25 D O C U M EN T A L
«L os exploradores»

15,50 TIRA  DE M USICA
16,40 CRISTAL

Episodio núm. 38
17.30 CIN E ESPA Ñ O L  

«L os m otorizados»

19,10 EL M IR A D O R
19.30 C ER C A  D E  LAS E STR E 

LLAS
Presentación: Ramón Trecet. 
El programa incluye: B alon
cesto N BA . Tenis, Open de 
Australia, cuartos de final, en 
diferido desde las pistas de 
Melbourne

22.00 NOTICIAS-2
22.30 A T R A V E S D EL  ESPEJO 

Dirección y presentación: 
Cristina G arc ía  Ramos

1,00 A RT E  Y ARTISTA S F L A 
M EN CO S

1,30 D ESPED IDA  Y C IERR E

SABADO, 27

P R IM ER A  C A D EN A

PR O G R A M A C IO N  
DE M A D R U G A D A

1,00 CLA SICO S EN B LA N C O  Y 
N EG R O
«El pueblo de los m alditos»

2.20 JA Z Z  E N TR E AM IG OS
3.20 EL PRECIO JU STO
5.50 D O C U M EN T O S TV
5.50 EL N U EV O  ESPEC TAD O R
6.50 DE PELICULA
7.50 T R IB U N A L  POPULAR

P R O G R A M A C IO N  M A TIN A L

9,10 SE HA ESCR ITO  UN C R I
MEN
«Si el m arco encaja»

10.00 CAJON  DESA STRE 
Presentación: Miriam Díaz 
Aroca

13.30 PA RL A M E N T O
14.30 S A B A D O  REVISTA 

Presentación: Manuel A lm en
dros

15.00 T E L E D IA R IO  FIN DE SE 
MANA

15.30 EL TIE M PO
15,40 LA C O R O N A  MAGICA 

«El sueño de R aham an»
16,05 PRIMERA SESION

«La vuelta al m undo en 80 
días»

18,55 R O C K O PO P
Presentación: Beatriz Pécker

19,40 R E M IN G T O N  STEELE 
«El falso Steele»

20.30 TEL E D IA R IO  FIN D E  SE 
M A NA

21,05 IN F O R M E  S E M A N A L
22,15 SA BA D O  CIN E 

«T ootsie»
0 ,20  A V A N C E  TEL E D IA R IO  
0,25 M U SIC A  N. A.

SE G U N D A  C A D EN A

7,45 C A R T A  D E  A JUSTE 
Enric M orera

7 ,59 A PER T U R A
8,00 C O N  TU  C U E R PO
8,15 D IBUJO S A N IM A D O S 

«W ally G ator»
8.30 C U R SO S D E  ID IO M AS

9.30  C O N  LAS M A N O S  EN LA 
M A SA

10.00 KLIP
11.00 VIA O LIM PIC A  

Presentación: Paco Grande. 
El programa incluye: Hockey 
sobre hierba, Toreno 4 N a
ciones, en directo desde el 
cam po de Benalmádena

12.30 C O N C IE R T O  DE LA O R 
Q U E S T A  SIN FO N IC A  DE 
R TV E

14.30 U LTIM AS PR EG U N T A S 
«El m aestro en las lom as de 
G ranada». Presentación: 
José M aría Javierre

15.00 ESTADIO-2
Tenis, Open de Australia. 
Comm onwealth .  Hípica. Es
qu í,  Copa del Mundo. 19,00. 
balonmano: Cacaolat Grano- 
llers-Caja Madrid. 20 .15 . fút
bol inglés

22.00 FUERA DE SERIE 
«R oy O rbison  y am igos»

23.00 EL A UT O E ST O PISTA  
«El legendario  Billy B .»

23.30  ESTADIO-2
Incluye: Tenis, Open de Aus
tralia, semifinales, en diferi
do desde las pistas de Mel
bourne

1.30 D ESPED IDA  Y CIERR E

DOMINGO, 28

PR IM ER A  C AD EN A

PR O G R A M A C IO N  
DE M A D R U G A D A

1,05 FILM O TECA  TV
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«La diagonal del loco»
2.40 ¡VIVA EL ESPECTACULO!
4.05 LOS FRUTOS DE ELDO- 

R AD O
5.05 USTED ES MISMOS
5.35 A RTE Y ARTISTAS FLA 

M EN CO S
6.10 JA PON . ESPIRIRTU Y 

FORM A
7.10 RO C K O PO P
8.00 EL FUGITIVO

«L abor de hom bres m alos»

P R O G R A M A C IO N  M A TINA L

8.50 M U SIC A  N. A.
9 .30  SOPA DE GANSOS

10.00 EL DIA DEL SEÑOR 
SA NTA  MISA

11.00 A V A N C E  TELEDIARIO
11.05 C ON C IERTO  

«Lorin Maazel» (I)
12.05 PU EB LO  DE DIOS
12.35 C A M PO  Y MAR
13.05 EL SALERO 

Presentación: Trinidad Igle
sias

14.00 N U ESTRA  EUROPA
«Los alquileres en Europa».
Dirección: Secundino G onzá
lez

14.30 D O M IN G O  REVISTA
15.00 TELEDIAR IO  FIN DE SE

M ANA
15.30 EL TIEM PO
15.35 LOS TRO TAM USICO S 

«El laberinto perdido»
16.05 LA COM EDIA

«Un quinteto a lo loco»
17.55 JU EG O  DE NIÑOS 

Presentación: Ignacio Salas
18,25 DIBUJOS ANIM ADOS
18,40 G RA N D ES CUEN TO S Y 

LEYENDAS
19.35 ALF
20.00  AL FILO DE LO IMPOSI

BLE
«Un pequeño rincón del pa
raíso»

20.30  T ELEDIAR IO  FIN DE SE
MANA

21.05 EN PORTADA
21.55 D OM INGO CINE

Los protagonistas de W EBSTER

«Picnic en H anging R ock»
23,55 A V A N C E  T ELED IA R IO
24,00 OPERA

«Las labradoras de M ur
cia»

2.15 D ESPEDIDA Y CIERR E

SE G U N D A  C A D EN A

7,45 CARTA  DE AJUSTE 
José María Sanmartín

7 ,59 A PERTURA
8,00 CON TU C UERPO
8.15 DIBUJOS A NIM AD OS 

«W ally Gator»
8,30 C UR SO S DE IDIOMAS
9,50 D O C U M EN T A L

«L os exploradores»
10.15 LOS PICAPIEDRA 

Episodio núm. 16
10,40 CINE PARA TO D O S

«La pequeña vigía»
12.00 D O M IN G O  D EPO R TE 

Incluye: 12,15: Baloncesto. 
14.30: Voleibol. Tenis. Com- 
monwealth. Ciclo cross. Es
quí

18.30 LA HORA DE BILL COS- 
BY
Episodio núm, 13

19.00 EL PRECIO JU STO 
Presentación: Joaquín Prut

20.35 KUNG FU
«Superstición»

21.30 ESTUDIO ESTADIO 
Incluye resúmenes de los par
tidos de fútbol del C am peo
nato Nacional de Liga

0 .00  T IE M PO  DE CREER 
0,15 C IN E  A M E D IA N O C H E  

«La m ujer del dom ingo»
2.00 D ESPEDIDA Y CIERR E
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LAS PELICULAS DE LA SEMANA

22-1-89. CINE CLU B. Ciclo: El wes
tern: «D uelo de pillos» (1970). Di
rector: Burt Kennedy. Intérpretes: 
Frank Sinatra. George Kennedy, 
Anne Jackson.

22-1-90. CINE C LU B M A D R U G A 
DA. Ciclo: Carlos Saura: «A ntonie- 
ta» (1982). Director: Carlos Saura. 
Intérpretes: Isabelle Adjant,  Hanna 
Schygulla. Ignacio Pérez Tarso, Héc
tor Alterio.

23-1-90. SESION DE NOCHE. Ci

clo: Alt’red Hitchcock: «La som bra  
de una duda» (1943). Director: Al- 
fred Hitchcock. Intérpretes: Teresa 
Wright, Joseph Cotten.

23-1-90. FILM O TEC A  TV: «Shoah»  
(III) (1985). Director: Claude Lanz- 
mann. Film documental.

24-1-90. U LTIM A SESION: «El ad
m irador» (1981). Director: Edward 
Bianchi. Intérpretes: Lauren Bacall, 
James Garner.

m  C L C r  l / f l  M Km M U

r i t t w r "

DISTRIBUIDOR OFICIAL PARA LA PROVINCIA

G
Q y lt a a u in  Toe

MAQUINARIA DE CONSTRUCCION

40 c / Bernardo Balbuena, 15 S  211049 - 211083 - CIUDAD REAL

24-1-90. ESTRENO S TV: «El largo  
verano de G eorge A dam s» (1982). 
Director: Stuart Margolin. Intérpre
tes: James Garner, Joan Hackett, An 
Janette.

25-1-90. JU EVES CINE: «M elodía  
interrum pida» (1955). Director: 
Curtis Bernhardt. Intérpretes: Eleanor 
Parker, Glenn Ford, Roger Moore, 
Cecil Kellaway.

25-1-90. P R O D U C C IO N  E S P A Ñ O 
LA. «L as bodas de B lanca» (1975). 
Director: Francisco Regueiro. Intér
pretes: Conchita Velasco, Isabel Gar- 
cés, Francisco Rabal.

16-1-90. C IN E  E SPA Ñ O L . «Los m o
torizados» (1963). Director: Camilo 
Mastrocinque. Intérpretes: José Luis 
López Vázquez, Mercedes Alonso, 
Ugo Tognazzi.

26-1-90. C LA SIC O S EN B/N: «El 
pueblo de los m alditos» (1960). Di
rector: W olf  Rilla. Intérpretes: G eor
ge Sanders, Barbara Shelley, Michael 
G w ynn, Laurence Naismith.

27-1-90. PRIM ERA  SESION: «La  
vuelta al m undo en ochenta  días»
(1956). Director: Michael Anderson.

Intérpretes: David Niven, Cantinflas, 
Robert Newton.

27-1-90. S A B A D O  CINE: «Tootsie»  
(1982). Director: Sydney Pollack. In
térpretes: Dustin Hoffman, Jessica 
Lange, Teri Garr.

27-1-90. F ILM O TECA  TV: «La d ia
gonal del loco» (1984). Director: Ri
chard Dembo. Intérpretes: Michael 
Piccoli, Leslie Carón, Liv Ullman.

28-1-90. LA C O M ED IA : «Un quin
teto a lo loco» (1982). Director: M a
rio Monicelli.  Intérpretes: Ugo T og
nazzi, Adolfo Celi. Philippe Noiret. 

28-1-90: «La pequeña vigía» (1936). 
Director: David Buller. Intérpretes: 
Shirley Templo, Guy Kibel,  Buddy 
Kbsen.

28-1-90. D O M IN G O  C1NK: «Picnic  
en H anging R ock» (1976). Director: 
Peter Weir . Interpretes: Rachel Ro- 
berls, Dominic Guard , Helen Moore, 
Jacki Weaver.

28-1-90: «La .mujer del dom ingo»  
(1975). Director: Luigi C om encin i. 
Intérpretes: M arcello M astroianni, 
Jacqueline B isset, .lean L ouis Trin- 
tiguant.
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LOS MANCHEGOS DE LA DIASPORA

José López Maeso, nacido en Puertollano, 
figura importante del tenis español

C u ando en  la N avidad  de 1956 
nace P ep e L ópez M aeso  
en la industriosa  ciudad de 
P u erto llan o , seguro que sus padres 
no ad v irtieron  que llegaba  
un cam p eón . T uvo una niñez 
bon d ad osa  y practicó , sobre todo el 
fú tb o l al igual que la m ayor  
parte de los m uchachos 
de su ép oca . A los 14 años se 
in iciab a  en el tenis; pero sólo en los 
veran os practicaba con  
regu larid ad .
C u m p lid o  los 17, cuando algunos 
ya tienen  un cierto historial, él 
arrib a  a M adrid  cargado  
de ilu sion es con el deseo de ju gar  
a d iario .

A sí, con bastante retraso respecto 
a otros com ienza  su difícil y apasio
nada andadura, que no obstante se 
puede calificar de muy digna. A lcan
zó los puestos 53 individual y 54 do
bles en el «ranking» mundial, siendo 
tercero del español tras Orantes e Hi
gueras . Un d ía  la provincia de Ciudad 
Real se erigió en cabeza tenística de

Hspaña; Pepe López M aeso y Fernan
do Luna integraron los individuales 
del equipo nacional de Copa Davis. 
entonces el deporte manchego rompió 
en em ociones ,  porque la tierra exenta 
de instalaciones y olvidada, pondrá 
sus hombres para defender lotlo a 
cuenta  de nada.

A Pepe López M aeso preguntamos

por aspectos ele su vida humana y d e 
portiva.

— ¿C óm o recuerdas la n iñez en 
tierras m anchegas?

Sinceram ente  con bastante cari
ño; me divertía  el colegio, practicar 
d ep o n e s  y, sobre todo reunirme con 
los am igos inventando increíbles tra
vesuras. 4 1
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l.ópcz Macso y l im a n d o  l.una

Junto con Fernando Luna integró los individuales del 
equipo nacional en la Copa Davis 

«Yo digo con orgullo que soy de Puertollano. Algunos 
periodistas que me conocen bien resaltan mi origen 
manchego»

—¿P or qué el ten is y no otro  d e
porte?

— Resulla bastante curioso, ya que 
hasta los 14 años no cog í por primera 
v e /  una raqueta. Estudiaba, jugaba al 
fútbol y al baloncesto, pero de tenis 
nada. Un d ía  KMPKTROI. hizo una 
pista y durante el verano com encé a 
jugar; co m o  los progresos parecían
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-¿ C ó m o  explicas que en la pro
vincia de Ciudad R eal, tan escasa  
en instalaciones deportivas afloren  
ten istas de la categoría tuya y de 
F ernando Luna?

— Por lo que a mí respecta, creo 
que esto se debe a individualidades, 
tal es el caso de Diego Alvarez de los 
Corrales; él fue quien logró traerme a 
Madrid junto  con mi padre a hacer la 
prueba de selección para ingresar en 
las escuelas del centro. Confió plena
mente en mí y no regateó esfuerzos 
para que el tenis provincial y en parti
cular en Puertollano logre los máxi
mos objetivos. Es elogiable cómo 
prepara los torneos y el tiempo y la 
atención que les dedica. Igual se pue
de decir  de Francisco Santos, que vi
vía en Madrid y al ser de nuestro pai
sanaje me ayudó de forma incondicio
nal con todo tipo de esfuerzos, tan ne
cesarios en decisiva etapa de plena 
dedicación.

- H e  oído a m ás de un colega de
cir que los tenistas catalanes son 
m ás beneficiados que el resto, ¿has
ta qué punto puede ser cierta tal 
acusación?

— Lo que sí es cierto y resulta evi
dente es que en igualdad de condicio-

ev identes  me decidí a ju g a r  mi primer 
torneo provincial absoluto llegando a 
los semifinales , logrando tener dos 
«match ball» favorables ante Egido. 
Esto  me dio alas para pensar que de 
alguna forma podría intentar ser al
guien en esta parcela tenística.

— ¿E n qué m edida el haber em 
p ezad o  dem asiad o tarde se ha visto  
m erm ad o  tu techo tenístico?

—E m pecé  a los 14 años, y hasta 
los 17 sólo jugaba de forma irregular. 
Si nos fi jamos en la actualidad, a esta 
edad ya existen primeras figuras a ni
vel internacional, con lo cual se de
muestra  que he llegado a este deporte 
con un gran handicap; no obstante, 
es toy  orgulloso de lo que he conse
guido puesto  que el representar al 
equ ipo  español en Copa Davis, situar
me entre los sesenta mejores del 
«ranking» mundial en individuales y 
dobles; además de ganar a cuatro de 
los diez mejores del mundo me pare
ce que explica mi satisfacción. De to
das formas, recuerdo con dureza 
cóm o a los 20 años tuve que alternar 
tenis, mili y estudios de Derecho te
niendo que abandonar éstos, puesto 
que lo que debía  ser una ayuda se 
convertía  en inconveniente.
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nes. si uno es de Cataluña y el otro 
ha nacido en otra región por norma 
se elige al catalán.

— ¿D e qué triunfos estas m ás sa
tisfecho?

— Las victorias más importantes y 
significativas de mi vida son sin duda 
sobre Eddi Dibbs. que se encontraba 
el (6). del «ranking» mundial, así 
como ante Rosco Tanner (7). Yan-

lizas al tener una norma de vida. La 
verdad es que estoy encantado y junto 
a mi mujer y mi hija que va a cumplir 
tres años formamos una familia entra
ñable.

- S é  que te cuidas m ucho; pero  
es evidente que la  carrera deportiva  
es corta ¿está próxim a tu m archa?

— Sí, está cerca; el pasado 24 de 
diciembre cumplí 33 años. He toma-

— ¿Q ué te parece la idea de ju gar  
partidos de exhibición en C astilla- 
La M ancha?

—Creo que es una idea muy im por
tante. El público a base de ver parti
dos se afic iona y en especial los niños. 
También son importantes los partidos 
de Campeonato, la gente vibra más. 
Entonces es cuando los jóvenes se 
ven incitados a jug a r  y, no sólo con

Recuerda con dureza cómo a los 20 años tuvo que alternar tenis, mili y estudios de Derecho, 
viéndose obligado a abandonar éstos

nick Noah (9), Peter Macnamara 
(10). José Higueras (12) . . . ;  también 
debo resaltar en 1987 junto  a Alberto 
Tous en dobles, el haber llegado a las 
semifinales de un «Gram Slam» como 
R oland  Garros y perder frente a los 
cam peones  Jarryd y Seguso.

-¿ C ó m o  ves el tenis nacional?
—Ahora mismo atraviesa un mo

mento importante tanto en hombres 
como en mujeres. El triunfo de Aran- 
cha Sánchez Vicario en Roland G a
rros fue sensacional. El d ía  que C on
chita Martínez estabilice su espíritu 
veremos a otra gran campeona. Las 
figuras deportivas dan importancia al 
país que las posee, esto es lo que ocu
rre con Lendl en Checoslovaquia.

— Entre los nuevos valores del te
nis esp añol ¿hay alguno capaz de 
encum brarse en la élite m undial?

— En estos momento Bruguera tie
ne muchas posibilidades, lo ha de
mostrado este mismo año, ya que de 
no haber estado en las listas y tener 
un tenis normal; pegó el estirón en El 
Cairo, a raíz del cual ha obtenido 
grandes resultados. En proyección pa
rece ser que puede, pero es preciso 
que finalice y se consolide.

— ¿Te han respetado las lesiones?
— En general tengo suerte; apenas 

si he tenido percances de importan
cia. En estos momentos una rotura de 
fibras me ha impedido terminar la 
temporada. No obstante este año he 
ganado bastantes torneos nacionales.

- A  partir del día que form aste 
pareja, ¿cóm o crees que esto inci
d ió en tu vida profesional?

—Creo que es bueno; ocurre que en 
el mundo del tenis, cada semana hay 
tensiones, surgen nuevas expectativas 
de ganar y esto puede crear un nervio
sismo que le puede llevar a rendir me
nos. Al principio puedes tardar en 
adaptarle y tener una línea irregular; 
pero a la larga es positivo. Te estabi- 

44 do la decisión de abandonar la com 

petición a nivel internacional; sin em 
bargo esto redunda en una mayor en
trega a los torneos nacionales. Junto 
a mi mujer acabo de montar dos tien
das de moda, que naturalmente ella 
dirige; pero mi futuro deportivo está 
en la creación de un club donde poder 
sacar chavales jóvenes con futuro, es
pero en un par de años llevar a la rea
lidad lo que hoy es una ilusión. Ba
sándome en la experiencia podré eje
cutar mis métodos y esquemas con el 
fin de que los jóvenes adquieran rápi
damente una gran técnica, tan impor
tante para este deporte, 
el ánimo de ser figura, sino con la

finalidad de distraerse y hacer depor
te.

—Para fina lizar, ¿ejerces de 
m anchego?

— Yo digo con orgullo que soy de 
Puertollano. Algunos periodistas que 
me conocen bien resaltan mi origen 
manchego; pero los que no me cono
cen tan bien y saben que vivo en la 
capital de España me señalan como 
madrileño. En cualquier caso, me 
siento muy agradecido a Madrid y lo 
quiero; pero es evidente que siento un 
fuerte cariño por esta tierra tan olvi
dada y profunda que es La Mancha.

Ju a n  Jim énez Ballesta

Elija la iluminación 
más segura. Helia.

Aparatos reguladores de 
faros, serie I I I . . .

. . . y  Vd. dispondrá 
en su taller de un 
instrumento preciso 
para un perfecto 
reglaje de faros.
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CONSEJOS GASTRONOMICOS

Aceites y ensaladas
A unque en otros artículos nos he

m os ocupado  de estos temas, la im
portancia  de los mismos y la breve
dad  del espacio, nos obliga a insistir 
en ellos.

► Del aceite concretamente nos he
os dejado algunas cosas sin preci

sar. co m o  referirnos a su denomina
ción de origen, que engloba única
m ente los procedentes de los frutos 
del olivo , de las aceitunas, «Olea E u
ropea». sin admitir los obtenidos por 
d isolventes,  o por mezclas con otros 
aceites.

O tra  curiosidad es que saber elegir
le puede  llegar a ser un arte, como 
sucede con los vinos; en España toda
v ía  no existe esa costumbre, pero en 
a lgunos restaurantes de Italia presen
tan una  carta para con nuestro preferi- 
|do preparar un plato o condimentar 
una ensalada; para ello quizá es nece- • 
sario saber que en los fritos es muy 
agradable  em plear  los aromáticos de 
matices afrutados, y hasta podríamos 
fijarnos en la cosecha; o también co
nocer  la exis tencia de aceites vírgenes 
con acidez inferior a 0,4" con exce
lentes cualidades, sin relación con la 
m ay or ía  que tienen una grado de aci
dez de 0,4" ya que su calidad y pro
piedades dependen de la variedad de 
los olivos de la clase del suelo del 
cult ivo , de los factores climáticos, del 
m om ento  de la recogida de la aceitu
na, etc.

Se calcula que nuestro consum o' 
m edio  de grasas es del 40/45% del 
aporte de energ ía ,  lo que parece exce
sivo y deb íam os rebajar al 30 ó 35%, 
pero sobre todo repartirlo mejor,  con 
m enos saturados (mantequilla, grasas 
de carne) ,  y algo más de pol¡satura
dos (ácido lmoleico), y aumento de 
ácido oleico; por lo que indudable
mente el aceite de oliva virgen cum 
ple con todas estas exigencias.

También es importante la tempera
tura más conveniente según los casos, 
y para ello en las frituras se emplean 
algunos trucos;

Alimentos enharinados y rebozados 
a I55" —al introducir una rodaja de 
patata crepita.

De cierto espesor y conteniendo 
agua a I35." - s e  pone un trocho de 
pan.

Rápidos (patatas en 2 .a fritura, 
chips, o pescados pequeños) —180" 
para dorar en cinco segundos un trozo 
de pan.

Si el aceite humea ha sobrepasado 
la temperatura ideal.

Antiguamente se transportaba en 
pellejos de cabra, y caballerías o ca 
rros, naturalmente que la mecaniza
ción lo ha transformado, igual que los 
envases que han pasado del barro a la

hojalata y el aluminio, y del vidrio al 
plástico; no así el a lmacenamiento 
que se sigue haciendo en bodegas 
subterráneas, totalmente llenas, tapa
das, en lugar seco, oscuro, templado 
de 10 a 15".

Nuestro refranero siempre rico nos 
dice: «A gua en enero lleva aceite a la 
tinaja, vino al lagar, y  trigo al grane
ro»; «A gua de mayo quita aceite, 
vino y pan»; «Agua por la Virgen de 
agosto quita aceite y agua al mosto».

«Por Santa Catalina sube el aceite 
a la oliva», y el «D ía de San Silvestre 
entinajado el aceite».

Muy conocida es su comparación 
con la soberbia «como el aceite que 
queda siempre por encim a», o de la 
tranquilidad «como una balsa de acei
te».

Una costumbre, ya desaparecida, 
existió en Castilla-La Mancha, y era 
la de visitar los molinos cuando m o
lían la aceituna, y allí comer un pan 
candeal partido por la mitad, frito en 
el aceite, y untado con azúcar y zumo 
de naranja.

En Mora de Toledo se celebra el 
último domingo de abril la fiesta del 
Olivo, declarada de interés turístico, 
con numerosos actos culturales, fol
klóricos, y premios literarios.

Hemos de decir , que si en el aceite 
se debe cuidar siempre su sabor y ca
lidad. mucho más cuando se utiliza 
en crudo para salsas como la mayone
sa y ensaladas.

De estas últimas se podrían dar 
tantas recelas como vegetales e inclu
so con otros aditamentos, pero hoy 
nos limitaremos a la de «escabeche» 
que se prepara en las romerías de al
gunas fiestas religiosas, aprovechan
do que en ellas se vende escabeche 
de bonito y besugo y se mezcla con 
huevos duros, pimientos encarnados 
asados, aceitunas y trozos de lomo y 
chorizo, añadiendo el caldo y cebolla 
picada.

El «bacaolivas» se hace con olivas 
caseras, bacalao migado, cebolla pi
cada muy fina, pimentón crudo; en
volviéndolo bien y dejándolo media 
hora para que lome el breve.

«Picada, aguada y sazonada, quie
ro la oliva aliñada».

Pilar A gudo 4 5
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PASATIEMPOS

CRUCIGRAMA DE HOY
H O R IZ O N T A L : I. —Papá en Ohio: 
fam. 4 . —C. De Egipto. Port. 8 . —Sa
borea. 1 2 .—Aquellas. 1 4 .—Marrano. 
15 .—A rm as de Israel. 16. —A m bi
ción: pretensión. 18. —Fama; renom 
bre. 1 9 .—Irreligiosas. 2 0 . —Pájaros 
pardos. 22. —Ave de rapiña. 
2 4 . —Osario. 2 5 . —Célebre; afamada. 
2 7 . - E n t i d a d  de la O N U . 3 1 . - F i l ó 
sofo inglés Francis . . .  3 2 .—Arrope; 
vista. 3 5 .—R ío  de Suiza. 3 6 .—A pre
sar; tomar. 3 7 . —Mueve; agita. 
3 8 . —Arbol filipino. 39. —Letra grie
ga. 4 0 . —Actriz .. . Burnett . 4 1 . —Ita
liano: poet. 4 2 . —Actriz E m m a . . .  
4 4 . —R ebaño. 4 6 . —Opera de Verdi. 
4 8 . —Estropeas. 49. —Decorara; ata
viara. 5 3 .—Carnes en dentaduras. 
5 7 . —Carcajead. 58. — Murmúrase. 
6 0 . —M e zambullo. 6 1 .—Español.  
6 2 . —C rema; flor. 6 3 . —Ondas. 
6 4 . —Cesto. 6 5 .—José d e . . .  Martín.

V E R T IC A L : 1.—Parte de la media. 
2. —M onte de Tesalia. 3 . —Papá: fam. 
4 . —Seco en París. 5 . —Canción de 
Caruso . 6. —Deidad: fetiche. 7. —D o
naire; gracia. 8 . —Cuadricule. 
9. —Azul en el blasón. 10 .—M algas
ta. 11 . — Agarraderos. 13.—Ciclamor; 
árbol. 14 .—Sucesos. 17. —Motivo; 
causa. 21. —Abuela. 2 3 .—Caballo de 
carreras. 25. —Pompa; lujo.

traed. 29. —No hablo. 3 0 .—Soplo. 
31. —B oxeador pesado M ax .. .  
33. —Antes de dos. 34. —Nativo de 
Bruselas. 3 7 .—Alto funcionario chi
no. 3 8 . —Obstruyen; atarugan. 
40 . —Hijo de Adán y Eva. 41. —Inútil; 
fútil.  43. —Flechas; saetas.  45. —V en

d edo r  de ajos. 47. —Isla holandesa 
(Antillas). 4 9 . - R í o  de Italia.
50. —N egocia r  en Wall Street.
51. —Acción de oír . 52. —Adores. 
54. —Asistirás. 5 5 . - L a n z a :  pica. 
56. —A ctor Penn o Connery. 
59. —Reza.

SO F A  D E  L E T R A S

26. —Instr. sujeta-bestias. 2 8 . —Ex-

SO PA  D E  L E T R A S PO R A N T E K O

Si lees en cualqu ier dirección encontrarás un refrán  
escon d id o .
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EL HOROSCOPO DEL CABALLERO DEL ALBA

A R IE S

Del 21 de m arzo  
al 20 d e abril

Las cosas se  van arreglando «cole
ga». N o  hay mal que cien años dure. 
A hora toca renovarse, para estar con 
los tiempos que nos ha tocado vivir. 
¿Serás capaz , querido amigo, de po 
nerte a tono con la época? R E N O 
V A R SE  O  M O R IR .

LEO

Del 23 de ju lio  
al 22 de agosto

¿Ya tan pronto, preparando el ca
sorio? Vas muy deprisa, pero de lo 
tuyo gastas. Después no nos cuentes 
tus penas y  no te lamentes. Yo te avi
so, por si acaso, pero tú tienes la pa
labra y eres libre de elegir.  Y O QUE  

T U  IB A  A C O N SU L T A R  A UN  
A D IV IN O .

SA G IT A R IO

Del 22 de noviem bre  
al 22 de d iciem bre

¡Vaya, vaya! Si nos viene por ahí 
el arquero dispuesto a disparar. N o  te 
precipites amigo, que luego todo se 
sabe. Andate  con ojo, porque alguien 
que te sigue los pasos muy de cerca, 
quiere jorobarte . E ST A T E  AL  
L O R O  Y N O  A C T U E S A N T E S DE  
T IE M PO .

T A U R O

Del 21 d e abril 
al 21 d e m avo

Y a te queda  poco para marcharte 
por ah í y darte un respiro. Y es que 
te lo tienes merecido, después de este 
t iem po tan intenso que has vivido. 
Los ciclos van quemándose, y ahora 
te ha tocado a ti, pasar por uno. O L 
V ID A T E  DE T O D O  Y G O Z A .

V IR G O  
Del 23 de agosto  
al 22 de septiem bre

Mal te veo, si continúas así. Los 
hados no te favorecen en este mo
mento. Lo mejor es dejar las cosas 
com o están y no meterte en líos. So
bre todo, si son asuntos ajenos. Deja 
que los demás lo resuelvan solos. N O  
M E TA S LAS N A R IC E S D O N DE  
N O  T E  L LA M A N .

C A PR IC O R N IO

Del 23 de d iciem bre  
al 21 de enero

Estás en racha, puedes conseguir 
todo lo que tú quieras, en estos m o
mentos, la suerte te sonríe y la vida 
te da sorpresas, pero buenas. Alegra 
esa cara muchacho, que ya se acabó 
la m onotonía ,  y te esperan días ra
diantes y movidos. A LE L U Y A ; 
A L E L U Y A , E L  D IA  DE LA R E 
C O M P E N SA  HA L L E G A D O .

G E M IN IS

D el 21 de m ayo  
al 21 d e ju n io

Y va transcurriendo enero, y suce
s ivamente, avanzará el año. ¿Y  qué 
me dices «viejo amigo»? Tus asuntos 
van «de miedo», y casi ni te lo crees. 
Pues créetelo , pellízcate para c o m 
probar que es verídico. El mundo te 
besa  los pies, y tú con esos pelos. 
V E T E  A LA PELU  Y H A Z T E  LA 
P E R M A N E N T E .

LIBRA

Del 22 de septiem bre  
al 22 de octubre

Ya está bien de jugar  a dos bandas. 
Lo luyo se pasa de castaño oscuro. Si 
no cambias tu estrategia te veo mal. 
Van a sal irte acreedores por todos la
dos y no te los vas a poder quitar de 
encim a en una buena temporada. 
V ET E  DE C R U C E R O  Y B U SC A 
T E  UNA R ICA  H E R E D E R A .

A C U A R IO

Del 22 de enero  
al 21 de febrero

Estás com o  pez en el agua, nadando 
a tus anchas y con libertad de movi
mientos. No está nada mal, así cu a l
quiera. Pero tanto halago, te está vol
viendo insoportable, y estás que no 
hay quien te aguante . Sé un poco más 
modesto, y todo irá mejor. C U ID A  
A T U S A M IG O S PO R Q U E  SE  
PU ED EN  IR.

C A N C E R
V

Del 22 d e  ju n io  
al 22 de ju lio

Vaya «movida» que te espera, más 
vale que te empieces a preparar, por 
lo que pueda venir. N o  te extrañes de 
nada, porque ya se veía venir desde 
hace tiempo. No había  que ser muy 
listo para preveerlo. E SC A PA T E  A 
L AS B A H A M A S Y NO T E N G A S  

4 8  PR ISA  PO R V O L V E R

E SCO RPIO N

Del 23 de octubre  
al 21 de noviem bre

¿C óm o llevas la cuesta de enero? 
Más bien cruda, ¿no es así? A lo he
cho pecho, y que «te quiten lo bai- 
lao». Lo bueno ya pasó y ahora toca 
apretarse el cinturón. ¡Qué se le va a 
hacer! Al menos tú te llevas por de
lante algo bueno. A BST IN E N C IA ; 
H IJO , A BST IN E N C IA  EN IO 
DO S LOS SE N T ID O S.

PISCIS

Del 22 de febrero  
al 2(1 de m arzo

Tanto tiempo nieditando para esto.
Y te dirás q ue  para qué: Es muy nor
mal. pero tú has sido quien ha tomado 
la decisión. Ya sabes, al final, no nos 
gustan las cosas cuando  llegan. Re
sultan mejor cuando se plantean. Pa
ciencia y resignación. T O M A T E  LA 
V IDA  CON C A L M A  Y PR E PA 
R ATE PARA LO Q U E  V E N G A .

Biblioteca Virtual de Castilla-La Mancha. Semana, La. #54, 21/1/1990.



•  M ango

•  M assim o Dutti

•  Gass

• Prenatal

•  Benetton
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DEL AHORRO
PREMIOS APARECIDOS HASTA AHORA EN 

LOS BOLETOS

PREMIOS AGRACIADOS LOCALIDAD
COCHE A LFA  ROMEO Celestino B acete G óm ez Las Pedroñeras

COCHE A LFA  ROMEO M aría del Pinar C obo Fernández C iudad Real

MOTO Manuel U rango Escalada C uenca

VIDEO Ladislao T ie rno  G óm ez La A lm archa

VIDEO Luis T riguero Elorza Canalejas A rroyo

VIDEO M aría del C arm en C ollado M otilla Palancar

T V. COLOR C ándido G arcía-Saavedra Pérez Carrascosa C am po

T.V. COLOR C iriaco Sáiz S o toca Villaverde

CADENA SONIDO Prim itivo  O lm eda Arcas

CADENA SONIDO F austino  R abadán C arrascosa B uenache A larcón

CADENA SONIDO Ju liana  Gila M oreno Palom ares C am po

CADENA SONIDO E rnesto  Calvo Fernández Valera

CADENA SONIDO B enita Fernández G ubia Villalba del Rey

Y adem as 2 9 7  C u berterias , 1 9 0  Robots de Cocina, 1 8 2  P lanchas de V ap o r, 
1 97  C afeteras  A utom áticas, 185  Estuches M oldeado de Pelo, 2 1 0  Tostadores  
de Pan y otros 6.131 regalos m enores.

El próxim o regalo  puede s e r suyo. P artic ipe.

CAJA Df AHORROS 
Df CUf NCA Y CIUDAD RfflL

Tu Caja en C astilla-La M ancha
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